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Elecciones federales 

Las elecciones federales del sostlene el corrimiento de votantes El triunfo del PAN en la5 pasadas 
proximo 2 de jul~o, estaran y por consecuencia de cand~datos elecciones pres~dendales constituyouna 
slndudaentre lor comic~os hacia el tentro, en Mexico &te re ha oportunidad hstdr~ca paraatabar de 

demayor relevancia en la h~stor~a del id0 despoblando. Esta polanzacion una vez por todas con las ~/ecciones de 
wis. ~deologica y politica quese perlila en estadopracncadas durante sietedecadar e 

lodo indica que el electorado se la Republita puede generar algunas ~nstdar una jefaturade estadorespetaoa 
dividiri en dos grander bloques, uno alarmas, sobre todo en aquellos que y retonoclda por todos. i Q ~ e  razones 
de izquierda y otro de deretha, cada Piensan que Se ponen en riesg0 la pa2 llevan a Vicente Fma ethar por la borda 
uno reoresentado oar la5 candidaturas s0tidlO el desarrollo e~0fl0miC0 del ~n capital politic0 quepertenetia a todor 
de ~ n d r ~ r  ~ a n u e l i b ~ e z  Obrador y 
de FdipeCalderon. Ante lor ojos de 
lor electores se ofrecen, con una gran 
nihdez, bdsicamente dor proyectos 
y dos perspectivas sobre elfururo de 
la nation. Ambos se corresponden 
tamb~encon dos v~siones del pasado, 
expresadas por fuerzas sociales que 
provlenen de matrices distintas, 
raskreables hasta 10s tiempos 
fundadonales de la nac~on vel estado 

pais. Por princip~o' puede constatarse 
quea todas la$ sociedades re les 
presentan de tanto en tanto estetipo de 
encrucijadas h~storicas. El problema es 
SI sus ~nstituciones ysu cohesdn interm 
pueden soportar con emto las tensloner 
derivadas de la eleccton de uno de lor 
caminos. Hasta hoy, a pear de indic~os 
encontrados, se advierte que en Mexico 
ambas reustiran. 

Otra peculiandad de esta election es 

lor mexicanos y que el encarnaba? Habria 
varias respuertas. La primera,que el 
Presidente de la Repilblica ha ado mcapaz 
de rerlrtir la tentation slempre peligrosa 
y can s~emprefallida, de dejar el mando a 
un rucesor desu preferencia. La segunda, 
quetemedemasiado aun sucesor que 
no legarantlce lnmunldad total frente a 
por~bleracusaclonesfuturas.Otra mas, 
que rodeado por radicales de derecha, fue 
ganado por 10s antagonismor ~deoUgicor 

mexicanor, Par via de e~emplo, el dicho la notaria partidpation del Presidente a 10s que aludiamos al inic~o. Cualquiera 
del pr~ idente bx :  e/go/oXXf"eun de la Republics para debilltar a una quesea la caura, la militancia elettoral del 
~ ~ ~ ~ ~ e r d i d o ~ o m  ~ l~u~b lomex ic~~no,  de la5 candldaturas yfomlecera la PresidentedaAa el prestiglo de la institudon 
revela con claridad el rechazo total a de su partldo. Ello, a Pesar de que presidendal y nose conc~lii ton un regimen 
la herenc~a de la Revoluc~on mnicana, 
que, en contraposidon, es todavia 
portaestandarte de sus rivales, el PRI y 
el PRD, aun cuandoentre ambos existan 
diierentiar ~nsalvables, por lo que hace 
a la manera como cada uno de ellos 
asume el caracter y la vigencia de aquel 
movimiento. 

A contrapelo de una tesis muy 
generalizada en lor lltimos aiios, que 

en la campatia politica del2000, el democratrco que demanda la existenc~a 
actual Pres~dente ag~tocomouna de un genuino Jefe de Estado cefi~do 
de sus divisas torales la exigencia de a la legalidad y garantedecomiaos 
que el efltonces presidente Zedillo equ~tat~vos e imparciales. 
se abstuviera de intervenir en d 
proceso electoral. Paradojicamente ....a. 
lor spots telev~sivos de la presidencia 
de la Repiblica han superado en una 
proportion de $52 a UQO, a lor (lei a f i ~  
2000. 





Carmen Amato* 

1 
En cada lengua un fuego 
se deshiela 
acidez 
endukada 
por el beso 

En cada fuego un hhlito 
se alinta 
chispa 
hoguerada 
por el tiempo 

En cada hdlito un verso 
se transforma 
poema 
mujer- hombre 
por el verb.  

En cada lengua 
un fuego se deshiila 

en cada fuego 
un hhlito se alienta 

en cada hhlim 
el v e r b  se revela 

en cada verbo 
(igual queen cada beso) 
presente esth la lengua 

Eutanasia y derecho b 

' decisiones tomar acerca de 19s gQue tmtamientos medicos en el caso 
e personas gravemente enfermas que no timen 

ninguna probabilidad de sanar? El caracter dramatico 
de situaciones de esta naturaleza, que nos han 
emocionado leyendo, por ejemplo, acerca del caso 
de Teni khiavo o viendo las peliculas Mar adentro 
y Million Dollar &IbX es evidente a todos. Es un 
problema no solo personal o llmitado a las familias 
de estas personas, sino que a todas luces hmluuaa 
toda l a d a d  en su mjuntaples alrededor de estas 
situaciones se concentran muchos factores. Facmres 
materiales ya que, sin duda, mantenw a una p e ~ ~  
en c o n d i i  queen un &to sen* podemas llarnar 
vida, pero que no puede satisfacer ni sus necesidades 
primarias ni establecer ninglin contado con la realidad 
que la circunda, absorbe considerabltr recurw 
finanderos. Pero tambh factores 6tico-morales, pues 
b altemativa de mantener esa vida consiste en 
interrumpirla, tanto directa c m o  indirectarnente: 
dhdole sedatives que alivianel dolor y el sufrimiento 
pero que acortan la vida, o simplemente dejando de 
suministrarle alimentos o "descone&ndole" de un 
respirador &ficiaL 

eramente material es impartante, 
pues El pone n evidenc~a . . el peso que un sistema 
sanitario confierea losd~versos rubros de la salud, y 
merece ser examinado con atencion. Sin embargo, 
aun m65 relevante en varios sentidos es el factor 
6ticomoral. A este factor, en efecto, se pueden 
conducir otros aspectos, secundarios sdlo porque 

derecho como estructura regulativa de la sociedad. 
Dedicar$ en consecuencia, a este factor algunas 
consideractones. 4' 
de algun modo se determinan en funcion deaquel: .,,,,,,,,,n,,,,a,,, 
el valor de la vida humana, la toleranc~a, el papel del nruafa.Coma t a  a 





se relaclona con la idea de que las personas 
deben decldir de manera autonoma SI se les debe 
interrumpir un tratamiento y si desean que re les 
practiquelaeutanasia.Aqui,a decirverdad,estamos 
defrentecasi a una paradoja, puess~ decimosque la 
eutanasla debe ser practlcada al enfermo que asi lo 
decida, con base en el principio de que nadie mejor 
que el puede decidir SI su vida es aun digna de ser 
vivida, podemos encontrarnos -y asi sucede con 
la medicina moderna cuando la mayor parte de 
las personas muere por enfermedades cronicas-, 
en la condicion de constatar que el paclente no 
puede expresar nlnguna voluntad y que nunca, 
retrospectivamente, lo ha hecho. ~Como just~ficar, 
entonces, que se le pueda ayudar a morir? iNo es 
que detras de la formula de la autonomia de 10s 
individuos se esconden abusos por parte de 10s 
medicosodelosfam~liares,quedeseanevltargastos 
rnut~les para 10s hospitales o penas personales? 

La objecion de la ladera resbaladiza es, 
claramente, de caracter instrumental, pues no 
existe ningun pasaje Iog~co, obligatorio, entre el 
permiso de la eutanasia a unos sujetos y el permiso 
para otros. El derecho es lo que es, una creacion 
voluntaria de nosotros mismos, y para evitar el 
"resbalon" se requlere simplemente, como ha 
sucedido en Holanda y en Glgica, un legislador 
honesto y cuidadoso que clrcunscriba la eutanasia 
para 10s enfermos terminales y limite su praxls 
en las estructuras sanitarias, con 10s mayores 
controles pos~bles, a fin de que se eviten abusos 
de cualqu~er tipo. A la ob~ecion de que en muchas 
ocasiones, la mayor parte tal vez, en realidad falte 
la declaracion de voluntad -actual o pasada- del 
paciente, se puede responder con un compromiso. 
El compromiso de que 10s legisladores tomen 

en serio el principio de la autodeterminac16n del 
paciente, en sus icimclones con las estructuras 
medico-sanitarias, y establezcan medidas para 
que las personas expresen su voluntad de como 
desean ser tratados en el caso en que un evento, 
una enfermedad o un trauma fisico les impida 
posteriormente hacerlo. Para ello, ya desde hace 
tiempo, se habla de instrumentos que siguen esta 
linea de pensamiento, como 10s testamentos en 
vida, la declaracion anticipada de voluntades e 
lnstrumentos s~milares que pueden, cuando no 
existan las condiciones para que una persona 
exprese su voluntad, ser de auxilio para reconstruir 
con la mayor fidelidad pos~ble como la persona 
desea que se le trate. 0 bien, para nombrar una 
persona amiga, de confianza, en cuyas manos dejar 
las decisiones quese preveque no se podran tomar 
en el futuro. Y no es pertinente aqui la objecion 
de que las personas pueden cambiar idea, pues 
un legislador sagaz puede dejar siempre abierta 
la posibllidad de que la persona, en cualquier 
momento, pueda revocar sus indicadones 
precedentes. 

En lo que respecta, finalmente, a las 
consecuencias pragrnficas de la aplicacion al 
problema de la eutanasia delos principiosque aqui 
se han examinado, las cosas estan muy claras, en mi 
opinion, y se demuestran a favor del prlncipio de la 
dignidad de la vida. Este principio, contrariamente 
al principio de la sacralidad de la vida, se resuelve 
a final de cuentas en una regulation juridica que, 
cuando disciplina actos tan relevantes moralmente 
como la eutanasia, pone en acci6n lnstrumentos 
"debiles" que permiten que se efectlje un 
comportamiento sin obligar a nadie a hacerlo ni a 
abstenerse contra su voluntad. El derecho puede, 

en relacion con una conducts, caracterizarla como pueda actuar en forma autonoma su propio pl+n 
permitida, obligatoria o prohibida. El derecho aue de vida con la condicion de aue no interfiera con 

~ ~ - ~. 
resulta de la adicacion del principio de la dignidad 10s planes de vida ajenos.0 bikn, reconociendo que 
de la vida es un derecho "debil" en el sentido de el derecho debe constituirsecomo el brazo armado 
que deja abierta la solucion a la voluntad autonoma 
de 10s individuos, creando asi las condiclones para 
que cada uno de nosotros ponga en juego, a favor 
o contra la eutanasia, su universo de valores y se 
haga de tal acto un julclo maduro, consciente y 
responsable. Por el contrario, el derecho que se 
determina con la aplicacion del principle de la 
sacralidad de la vida es un derecho "fuerte" que 
impone una soluc~on moral unlca, absoluta, para 
t~dosl~~participantesa lavidasocial,prescindiendo 
absolutamente de las morales particulares que 
cada uno de ellos pueda, sobre la base de su propia 
historia, haber construido durante su wda. 

Nuestras sociedades son, slempre cada vez mas, 
formadas por lndividuos que aspiran a tomar las 
riendas de sus propias vidas, a influlr lo mas posible 
en la5 decisiones publicas que 10s afectan. La 
secularization de que se habla desde hace mas o 
menos un siglo no es una fabula para niilos, sino 
una concreta experienc~a de 10s individuos, que 
se sienten responsables de sus decisiones aunque 
se muevan en un horizonte religioso. El pfuralismo 
no solo etnico, slno tambien etico, que se va 
configurando en nuestras modernas sociedades, 
con las personas que se mueven alrededor del 
planeta llevando culturas, ideas y colores de 
piel diversos, nos obliga a saldar cuentas con las 
modalidades que consideramos que el derecho 
debe regular: aquellas cuestiones que conciernen 
solamente al individuo en cuanto tal y en 6ltima 
instancia no repercuten en nadie mas. Esto ser6 
posible permitiendo que cada uno de nosotros 

de una moral particular. Moral que,ademis, dada la 
creciente (y deseable) democratizacion de nuestras 
sociedades no es otra cosa mas que una moral 
contingente, destinada a sucumbir en cuanto tome 
el poder una mayoria politica diferente. 

En lo personal -por lo que pueda valer, si me 
fuese dado decidir-, no vacilaria en optar por la 
primera parte de la alternativa, es decir, pteferiria 
vivir en una sociedad plural donde el derecho en 
determinadas c~rcunstancias,como en la dramdtica 
situac~on de la eutanasia, deja la soluci6n del caso 
particular en manos de cada una de las personas 
que integran la sociedad, sin imponer una moral 
especifica, cualquiera que sea. 





L 
estudiantado medio que no existe, sin considerar las responsabilice de su propia formacion, per0 sin discutir 
desigualdades de conocimientos y de condiciones para sobre la evaluacion de sus iogros. De poco vale que la 
el aprendizaje de 10s seres concretes que se educan. ensebanza-aprendizaje se perciba como un proceso si 
Tampoco las diversdades en la conformacion de la su eficacia se evalda con 10s criterios externos decididos 
personalidad y ios niveles de desarrollo cognoscitivo. unilateralmente. Otra contradiccion es promover el 
En congruencia, es conveniente impartir una educacion aprendizajecolaborativo y al evaluar se diferencie con ias 
diversificada para estudiantes con dificultades o para calificaciones, pues esta tecnica supone la cooperation 
quien avanza m6s rdpido. y el trabajo en comun de un grupo de estudiantes. Aqui 

La evaluacion coherente con la perspectiva nose evallia el proceso sino 10s productos individuales. 
constructivista no aspira a negociar las calificaciones, Ojala,dentrodepocotiempo,el profesoradoseconvenza 
sino a impulsar la conciencia del estudiantado acerca de de que el aprendizaje colaborativo es el proceso al cual 
sus avances. Los errores se aprovechan para reconstruir evaluar, no 10s productos delat&nica. 
las ideas, aprender de ellos y aumentar la comprension. En suma, la evaluation congruente con el metodo 
Tambien es posible una autoevaluacion del alumnado constructivista y centrado en el aprendizaje no sirve para 
con la colaboracion del docente, porque sirve al clasificar y vigilar, sino para que el alumnado conozca 
estudiantado para: 1) reconocer s ~ s  avances, logros y informacion de su aprendizaje y el docente, respecto 
dificultades; 2) analizar su actuacion individual y grupal a la secuela de su prSctica pedaqogica. Quehacer que, 
en el proceso educative; 3) desarrollar una actitud si se pretende diferenciado, requiere cambios en la 
critica y reflexiva. Al docente lees util para: 1) disponer evaluaci6n y concebirla como una instancia de dialog0 
de mejores elementos de juido que le permitan facilnar entre el estudiantado y el profesorado. 
y reorientar el aprendizaje; 2) valorar la actuacion y 
reconocer la situacion del aiumnado; 3)estimar su propia 
actuacion y adecuar las actividades. 

Una evaluacion afin al constructivismo comocorriente 
pedagogica en boga, pregona que el educando se 

- 
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I rn orden en nuestros proce- 

Elecciones en MBxico. sos electoraies, a1 grado de 
friar v determinar la aaenda , , - 

Un camino por recorrer de 10s contend~entes, en ei 
case de las elecciones para 

*!lei la pres~denc~a de la Rep~i- 
I 1 blica.2 

iCu61 es el camino que debe 
tomar nuestra demo- 

I cracia? La pregunta noes menor, Si tONiamOS 
en cuenta que la construcc~on de nuestro 
entramado electoral no ha sido facil, mucho 
menos de texiopelo. Hace ya practicamente 
10 arios de la ultima gran reforma electoral; 
"iadefinitiva". nos diio en ese entonces el pre- - 7 ,  

.... ~ . ~ ~ ,  

w sidente Zedillo, per0 que, a la luz del camino 
que lleva nuestra democracia,no parece tener 
un rumbo cierto. 

El ya largo camino que ha tomado la conr- 
truccion de nuestra democracia ha pasado 
por periodos de intensa division politica, de 
acuerdos y consensos, de disensos, de lucha, 
per0 tambien de cooperarion. De intensa 
politica, per0 siempre acompanada del fan- 
tasma de la no politica. 

En el plano electoral -el eiemento primor- 
dial de la democracia-, el tramo que hemos 
recorrido en nuestro pais va del control abso- 
luto de lar elecciones por parte del Estado 
mexicano, hasta procesos de ciudadanizacion 
de 10s organismos electorales. De leyes elec- 
torales donde 10s dados estaban cargados de 
antemano, hasta aquellasquevieron en el ciu- 
dadano la senda que deberia seguir nuestra 
incipiente democracia! 

Hoy contamos con elecciones competiti- 
MS, existe la incertidumbre electoral que se 
traduceen una razonable duda sobre quienes 
seran nuestros futuros gobernantes, tenemos 
un arbitro electoral independiente, aunque 
persisten aun resabios del pasado que se tra- 
ducen arin en la inequidad durante el desarro- 
Ilo de las campahas politicas, ahora encarna- 

*occentede la Unaenidad das no por el aparato de gobierno, Sin0 par la 
Aut6nomde Ciudad 

ludmr 
creciente influencia de 10s medios de comuni- 
cacion, partlcuiarmente de la television, que 
se haconvertido en un protagonista.deprimer 

En ese sentido, se hace 
necesaria la revision de 
nuestra actual legislacion 
electoral que recomponga y 
tape aquellas grietas y fisu- 
ras que al paso riel riempo 
han quedado expuestas en 
nuestras ieyes elecrorales. 

Para eilo, valdr6 la pena 
rescatar el camino ya 
andado en otros estados 
del pais, que a su modo, 
han dado pasos firmes para 
contar con una democra- 
cia que avance no solo en 
lo electoral, sino mas alla. 
como la democracia pani- 
cipativa, que se acerca mas 
al ideal griegode contar con 
verdaderos ciudadanos que 
se interesen y particlpen en 
la vida pliblica de nuestro 
pais. 

.. ngendfl elec 

ts vasta la experiencia que 
' en materia electoral se 

tiene en diferentes estados 
del pais y que habra de 
rescatar en nuestra actual 
Ley Electoral Federal, la 
cuai, evidentemente, tendra 
que ser reformada una vez 
concluido el proceso de 
elecciones el 2 de julio de 
2006. Por supuesto que no 
pretend0 agotar en este 
pequerio espacio 10s dife- 
rentes temas, por lo que 

~ -- 

- 
solo enunc~are aigunos que fotografia a cada c~udadano o c~udadana. Baja , 
me parecen relevantes a fin California Nortefue pionera en esta cuest~on y 
de contar con una legisia- a nivel federal se ha integradoya pienamente 
c~on y procesos eiectoraies En ese sentido, se deberan explorar otros 
modernos, acordes con el temas, como el uso de las urnas electron~cas, 
mundo actual. 

Para efecto de este tra- 
bajo, unicamente centra- 
remos el analisis en tres 
grandes temas: a) las figuras 
de la democracia participa- 
tiva; b) la tecnologia en 10s 
procesos electorales y c) las 
camparias politicas: 

a) En materia de panici- 
pacion ciudadana, la expe- 
riencia de Chihuahua esta 
vigente. La Ley Electoral 
Federal debera incorpo- 

I 
rar figuras de la democra- 
cia participativa como el 
referendum, el plebiscite, 
la iniciativa popular y la 
revocacion dei mandato, 
per0 deberan estar perfec- 
tamente reglamentados, a 

1 fin de evitar que se impida 
su operacionalizacion en la 
practica, mmo se ha hecho 
en Chihuahua, pionera en I este sentido? 

j 
b) En el temadela moder- 

nizacion de 10s procesos 
electorales, el primer paso 
que se dio fue la construc- 
cion de un padron electoral 
y dotar de credencial con 

es decir, la llegada de la llamada democracia 
digital, como ya se hace en varios estados. 
Coahuila ha incursionado en este rubro con 
resultados altamente exitosos, y hoy, varias 
entidades mas del pais lo han incorporado. En 
America Latina, el voto electronic0 se tiene en 
Brasil, Argentina y Venezuela, y practicamente 
en toda Europa. El mayoravance tecnologico 
en materia electoral esta en Suiza, cuyo voto 
es a traves de internet, y ahi el riesgo mas 
grande esta en la seguridad, eiemento que 
cuidan a traves de la criptografia, a fin de pro- 
teger este sistema de voto electronico. Hay 
que aclarar que la democracia digital incluye 
no solo el uso de urnas electronlcas, sino 
tambgn instrumentos diversos como lapices 
opticos, tableros de votaci6n electronicos, 
miquinas de reglstro direct0 y otros. El usode 
estos recursos permitira el abaratamiento y 
agilizaclon de 10s procesos electorales, ya que 
se elimina la impresih de costosas boletas 
electorales, el conteo manual, y se da certeza 
a 10s procesos. Acercar la democracia a este 
tip0 de tecnologia es sencillo. Por ejemplo, 
el uso de las urnas electronicas no implicaria 
problema alguno, como quedo demostrado 
en 10s estados donde se ha implantado, dado 
que la mayorla de 10s mexicanos estamos ya 
acostumbradosal uso de los cajerosautomati- 
cos, y esto es lo mas parecido a una urna elec- 
tronica, que ademas cuenta con aditamentos 
auditivos que guian al elector al momento 

I Para una reConrtruCciOn de 
erleprmero, aunqueerclaro 
que exim una amplia gama 
de 1itersturaa1 ieipecto, le 

I 
recomiendael IibrodeJoss 
Woldenbergcrai, Lomeronrro 
delmmbmpoiit;mP" M4Xi(o 
Elecoaoor,port~dmyre~omo~. 
Micioner Cal y Arena, 2WO. 
'A1 ~ r p c t o r e  recomiendan 
lar obrar de Giovanni Sanori, 
Homo vfdenr Larociedad 
rciedngido. EdnorialTaunrr, 
1998.Sobr~lotdenndn. de 
Pkte Eourdieu, Anagcaw, 
19%~ porsupuermun libro 
fundamental para Mexico: 
Medrarmnsm medinow. 
Pre0 ,poderyakm~es de 
RarjlTrejoDelarbre, erdirrmer 
Cal y Arena, 2001;ademd1 de 
or~oslenoctamb~ende la 
mirm edkarial,mmcl Jome 
MedinaViedar,Lormdloscnlo 
poiit,ca, publtadoen el Z W O  
oeldeMarco LevarioTuciotf, 
Pnmeropbna. 
'La gran IeccidndeChihuahuu 
conalste en haber incorporado 
ertarfigurar que en la 
realdad no re pueden llevar 
a la prdctica poque no re 
ruanracon la reglamntacidn 
respectiva. No basta pus 
quereconrignm figurar de 
la democracia pankipafiva II 

noredotaa rurciudadanox 
de lor mecanismor para pader 
aplicarlar. 



r i -  de emitir 5u votacibn. Una desventaja inicial 
serian 10s altos costos que significa incorporar 
esta clase de tecnologia, per0 seria un iver- 
slon fuerte inicial que a la larga redundaria 
en una d~smlnuc~on de 10s costos elecrurales 
futuros. 

C) El tema de las campafias electorales es 
fundamental para nuestro pais. Actualmente 
exlste una enorme laguna en nuestra legs- 
laclan federal. Nuestros procesos son largos 
y costosos. Nuevamente Coahulla dado un 
paso adelante en este senttdo. En ese estado 
las campahas polhicas se han acortado consl- 
derablemente. Asi por e~emplo, las campahas 
para gobernador son un~camente de 58 dias, 
mtentras que para diputados y presidentes 
munic~pales son de 48 dias. A nlvel federal 
son de cast seis meses, con el cons~guiente 
derroche de recursos y posfc~onamiento de 
una democrac~a de ba~a calldad, ya que la 
politica es sustituida por la "tlrania del spot: 
donde lo que cuenta es la inmediatezquedan 
10s med~os de comunicac~on y no la confron- 
taci6n y discusicin de las plataformas eiecto- 
rales. 

Este tema es amplio y variado, e inciuye 
tamb~enaspectoscomolasprecampahaspoli- 
ticas, lostopes en 10s gastos,el financlamiento 
publ~co. En estos momentos, la experlencia 
mas cercana es nuevamente la de Coahu~la, 
que ha incorporado a su leg~slaclon estos 
topicos, per0 10s lirnlta, como es el caso de las 
precampafias,que ahoraun~camentecuentan 
con 30diasantenores a lafecha de reglstro de 
candidatos, per0 ademas, deberan dar parte 
a la autoridad electoral y un~camente podrAn 

para la eleccion constituclo~ 
nal. La legislac~on coahul- 
lense dlferencfa perfecta- 
mente 10s tiempos y tlpo de 
campaha que deberan reall- 
zarse acorde al tamafio del 
munic~pio que se trate. Si es 
de menosde 20m1l hab~tan- 
tes, no debera exceder de 13 
dias, y SI es de ma5 de 60 mil. 
hasta 38 dias. En Sonora. el 
C6d1go Estatal Electoral fija 
del 7 de febrero al 15 de 
marzo del aho de la elec- 
cion, el tlempo para realizar 
precampahas en el caso de 
gobernador. Aunado a ello, 
esta legislacion incorpora 
aspectos ecol6glcos, como 
el hecho de exlglr que toda 
la propaganda electoral sea 
de un material reciclable, y 
fija lugares exclus~vos para 
su coiocacion, a fin de WI- 
tar la contamlnacion vtsual 
Seria importante que a nlvel 
nacional se retomara eSte 
tip0 de experienclas. 

Otra figura de avanzada, 
y que se tlene en SonOra, 
son 10s reg~dores etnicos 
que exlsten en aquellos 
munic~p~os, donde se tlene 
una fuerte presencia indi- 
gena.Este t~pode reg~dores. 
de acuerdo a la ley sono- 
rense, deberan set electos 

bajo la modalldad de usos 
y costumbres. Seria Inte- 
resanfe que a nivel federal 
se lncorporara este tip0 
de figuras y que en el Con- 
greso de la Un~on, es declr, 
en sus respectlvas camaras, 
se contara con la presencla 
de diputados ylo senadores 
Indigenas electos med~ante 
este ststerna, asi se daria 
cauce a la d~vers~dad cultu- 
ral en la que esta inmersa 
nuestra nacfbn. 

El tema de la reelecc~on 
debera tamb~en ser abor- 
dado. En Coahu~la se le ha 
dado cauce, mediante la 
ampliac~bn de 10s pertodos 
en el caso de 10s ayunta- 
mlentos, que de tres pasa- 
ron a cuatro ahos de ejerci- 
c~o. En el caso del congreso 
federal, bien se podria plan- 
tear la ree le~ i6n acotada, 
o b ~ e n  la am llac~on de 10s 
per~odos de terclcio legis- 
lativo. 

Tema pol6mico lo consti- 
trlyen lascandidaturas inde- 
pendlentes, rechazadas en 
la mayor parte de las leg~s- 
laciones locales del pais, y 
por supuesto, ausente en 
la federal. Sin embargo, en 
Sonora se les ha lnclu~do en 
su C6d1go Estatal Electoral 

De acuerdo a su articwlo 192, 10s ciudadanos 
sonorenses podran participar como candida- 
tos independientes a 10s cargos de eleccion 
popular para gobernador, formulas de dipu- 
tados por el principle de mayoria relativa y 
planillas de ayuntamientos. Para su acepta- 
cidn, basta que 60dias antes de la eleccion, el 
ciudadano interesado lo notifique pot escrito 
a la autoridad electoral, quien estara obligada 
a proporcionarle hasta el 01% del monto total 
del financiamiento pliblico anual destinado 
para las actividades tendientes a la obtencion 
del voto, el cual se distribuir6 proporclonal- 
mente entre todos 10s candidatos indepen- 
dientes que obtengan su registro conforme lo 
determine el propio Consejo Estatal. 

Pero en este tema tambien hay limitantes. 
Por ejemplo, para ser candidato indepen- 
diente a gobernador en Sonora, se requiere 
la presentacion de firmas del 10 por dento 
del padron electoral del estado que respalde 
dicha candidatura. Si se contiende por un 
municipio,sepideel15 porciento de lasfirmas 
de 10s ciudadanosempadronados en el muni- 
cipio. jEs la formula para romper el mono- 
polio electoral que ostentan hoy 10s partidos 
politicos? Estoy convencido que vale la pena 
explorar este tema en el plano nacional. 

La agenda pues, es larga. lncluye topes de 
campaha, financiamiento, el acceso y partici- 
pacion de 10s medios de comunicacion para 
hacer, en estos sitios, mas equitativas las con- 
tiendas electorales. En ese sentido, es impres- 
cindible fortalecer la confianza en las institu- 
clones electorales, a fin de evitar un salto al 
pasado. 



Lo deseable seria la con- i 

La d e ~ ~ i h  de12006 y figurauon de una nueva t I 
constitucion que incluyera 

las perspectivas de cali- mecanlsmos que facllitaran ... am laS r i J t i m n s ~ s s m  is candir~~lbc~ ~ ~ P R D J  T*] el control del goblerno y ~ l p ~ h ~ h ~  ~ ~ l i d a r k s d ~ ~ m l ~  
dad de la democracia estableclera claramente 10s p~iih~k.. 

i 
alcances de ios poderes, de ! 

mexicana forma que 10s c~udadanos 
pudieran evaluar la actua- VPASOAD-? Xi h&tVkiU 
c~on nos de de gobletno 10s distintos (rendition brga- 1 salud publica, educac16n) a una personaildad como lade LlrpezObrador, 

El dos de jul~o proximo vlene la de cuentas). Seria saludable traves de politnas pliblicas m a  wzque ilegara a fa presidentia, busque 
renovac~on de ias expec- que se perm~tiera la reelec- de corto pko ;  y 2) que per- I I una soIucl6n de este tipo. El PAN nunu ha 

tativas de 10s ciudadanos con las elecclones cion de leg~sladores para mita planrear unaagenda de mostrado un Inter& espec~al por el semipresl- 

que I n  al tltular del Poder E~ecutlvo Y la que hubiera una mayor Estado que riente las bases denc~alismo, por lo que no se ve c6mo podria 
totairdad del Poder Leglslat~vo. El nuevo presl- cercania entre ciudadanos ' I  minimas para solucionar, en empezar a lnteresarle un regimen deeste tip0 
dente tiene, en termlnos generalas, tres gran- y representantes, asi como el mediano y largo p l m ,  en case deganar ias elecriones. En el mismo 
des retos I) en el terreno ~nst~tuc~onal debera una mejor oponun~dad el fondo de lor problemas caso se encuentra el PRI. Creador y usufiuc- 
encabezar, dentro de 10s cauces legales, 10s de castigar o recompensar antes menuonados y onor tuario del presidenaahsmo durante d6cadas, 
esfuerzos que faclliten la coord~nacion trans- el desempeiio legisiat~uo. que estdn en el hor~wnte no pareceria plaus~bleque impylsara un tlpo 
parenteentrepoderes,sobretodoentreeleje- Resultaria un gran logro que (arras0 tecnolBglm, falta de r4glgrmen no presidenciai si recuperara la 
cutivo y el legislatlvo, para la ~mplementaclon el Estado pudieragarantizar de invers~wn een irwest~ga- presidencia. 
de politicas pliblicas; 2)~lespolit1caspubiicas efectivamentemayorescuo- cion, sistema de pensioner, 9 b r e  la raleccion de legisladores, puede 
deberdn dar respuesta a las demandas de la tasde libertade igualdad en agotamiento de recursos decirsequeesuna inlciati~a~ademasdedesea- 
c~udadania; y 3) la distanc~a entre laS InStltU- 10s distintos ambitos. Asl- naturales y otros problemas ble, poslble, aunque habi6 que wr hasta que 
dones y 10s c~udadanos debera ser reducida mamo, seria de gran ayuda ecol6gicosj. punto er probable. Ya dormte este sexenio 
para soiidificar la legitimidad de la democra- que las elites y lor ciudada- En el camp  institutional, se estuvo discutiendo tal pas~bilidad y final- 
c~a. De la capac~dad del pr6x1mo presldente nor estuv~eran comprome- y relacionado m& concre- mentesedeseho. La medida potendalmente 
para llevar a cab0 el primer punto, dependeri tidos con el respeto a la ley tamehte con la calidad de quitaria poder a las cfipulas de 10s partidos 
que 10s ieg~sladores re sumen a un proYecto y con 10s valores democrAti- la democracia, la alterna- para remover de las candidatwas en distr~os 
conjunto queavance en losotros dos. cos. En fin, lo deseable seria ti- para que la coordina- uninomlnaies a legcsladores bien valorados 

ES~OS tres elementos guardan relacion con una transformac~h radlcal ci6n entre el ejecutivo y el por sus electores pen, inc6modm para 10s 
la calidad de la democracia en tanto exigen: de Mex~co. Sin embargo, la legislative rea permanente, I lideres partidstas, o al menos ~~dependientes 
a) el imperio de la ley (rule of law); b) el con- realidad ss impone frente a es la adopc~bn, como se de Bstos. Desde luego,la reelecti6n benefida- 
trol del gob~erno por parte de 10s audadanos la utopia. apuntB antes, de aiguna ria laprofesionalimci6n de iospsrlamentar~os, 
(verticalaccountab~lity) y de 10s otros poderes A lo que se puede aspi- variame del parlamenta- asi como la rendiciun de cuentas de 10s legls- 
y organizanones (horizontal accountabilrt~); rar en el proximo sexenio, rlsrno. De acuerdo con las ladoresffentea susvotantes,quienes tendrian 
C) capacidad del gobierno para responder a ante las perspealvas de un 
10s problemas de 10s c~udadanos (eficacia Y nuevo Congreso dividido, 
cercaneidad de 10s representantes frente a 10s es: 1) una adecuada coordi- 
representados) que garanticen; d) un mayor nacion entre el ejecutlvo y 

liltimas encuestas son ios mayor capac~dad para identihcar y cartlgar 
candidates del PRD y del o recompensar a sus representantes -con 
PAN b s  qw tlenen mayares todo y que en algunos distritos padrian darse 
probabil~dades de ganar la s~tuacionw de leg~siadores que ejercieran uh 

grad0 de l~bertad politica, civil y social de 10s 10s partidos representados pres~denciade la Reptibl~ca, control caciqull-clientelar de sus electorados. 
'Omntede la Un~erridad individuos; y e) atenuen la desigualdad social en el legislativoque permlta yen tereer lugar esth el PRI. En cualquier caso, el aprobar la reeleco6n 

Autonorm de Ctudad 
l U 6 r e ~  presenteen unasociedad Loantenor sobre la paliar 10s problemas mas En el PRD, aunque el semi- de legisladores seria un primerpaso para acer- 

base de una cultura polit~ca de valores demo- visibles e inmed~atos del parlamentarismo es uno car las institucioner a la sociedad y mejorar la 

crit#os tanto entre 10s politicos como en 10s pais (pobreza, insegur~dad, de 10s temas de su agenda responsabilidad y rendldbn de cuentas de 
desempleo, narcotrhfico, politics, parece dificll que 10s poiiticps ante la sociedad. Es, por loranto, 



I 

nacionales que 'emigraron 
del pais en busca de mejo- 
res oportunidades. Por fin, . - ~ w & ~ & p ~ & h d d ~ & ,  

* ~ ~ t D n r n e s B U F I s r ~ r l r r r i o m J n t  *trsm& 
debate y le dieran ia relevancia que merece. sobre este tema, impulsado 
Entre otras cosas, la reeleccion dediputados . principalmente por el PRD hhhw @ d ~ e r d m ~ d ~ f h & d ~ # ~ & ~ ~ /  
y senadores haria mas plausible el estable- desde hace poco mas de i!i&& trtaia3n0... 

I cimlento de una agenda de Estado tan cara ' una decada, 10s me~ican05 
en estos momentos para 10s cambios de en el extranjero podrin par- 

I medianoy largo plazo que necesita el pais. ticipar desde sus lugares de 
residencia en un procew 2) resultado de lo anterior, , 54 mil que lo solicitaron. Esta cifra de votan- 1 
electoral paraelegir al presi- la aprobacion tardia de la , tes representa apenas una dgcima parm de 

El voto 
pendiente 

Las eiecclones prejdenciales dei 2006 
serdn hetor~cas en m i s  de un sen- 

tido. Es la prlmera ocasion en que concluye 
un gobierno federal emanado de un partido 
d~fereme al Part~do Rwoluc~onar~o Instituao- 
nai que goberno sin interrupciones durante 
srete decadas. El candidato de un partido 
autodenom~nado de izquierda, el Part~do de 
la Revoluc~n Democr3tlca, permanece a1 
frente en las preferencias electorales durante 
la mayor parte del tiempo que ha durado d 
proceso electoral; lo que aumenta ia posi- 
bilidad de que la aiternanda favorena a un 
partido diferente del PRI y del partido gober- 
nante, es decir, Accibn Nwonai. Asimismo, 
las elecc~ones serin h~storicas porque a dife- 
rencia de las dos ultimaselecciones presiden- 
ciales, lo que ahora esta en discuslon es la 
contrnuidad dei modelo economro que han 
sostenido las tres pasadas admm~stractones, 
y no tanto lor tetos de la consolidacibn de la 
democracia. 

Pero, justamente en la perspectiva de 
la ampliac16n de la v~da democriflca, otro 

'Osemedela Unwenidad 
Aul6nomde Ctudad factor que torna a las prbxlmas elecciones 

Juarez en verdaderamente historkas es el recuno- 
cimlento dei derecho ai voto otorgado por 
el Estado mexicano a todos aqueilos con- -- 

dente de la repbblica. 
Sin embargo, este hecho 

h~storico re ha vlsto entor- 
peudo y obstaculizado por 
razones muy diversas, cuya 
conjugaubn ha determl- 
nado que esta efectlva unl- 
versaiizacibn del derecho 
al voto todavia sea wn tema 
pendiente en la agenda de 
la vida politica naclonal. Se 
trata de un asunto poster- 
gad0 por las elites politicas 
nacionales que, en torno de 
la aprobaclbn de la reforma 
constituclond que reconote 
este derecho, actuaron con 
prejuicios nacionalistas y de 
manna calculadora e insen- 
sible, tal como lo han hecho 
hacia el tema de la migra- 
cibn. 

En contra del voto en el 
exterior operaron varias fac- 
tores: 1) 10s cilculos estra- 
t6gicos de 10s part~dos poii- 
ticos representados en el 
Congreso, durante tres legis- 
laturassucesivas en la dlscu- 
slbn para definir las moda- 
lidades y alcances dei voto. 
en funcion de las expectatl- 
vas que cada partido tenia 
sobre las preferencias de 
10s mexicanos en el exterior; 

reforma constitutional en 
junlo de 2005, que obligd a 
las autor~dades electorales a 
prornover el regrstro de elet- 
tores de una manera ripIda, 
con multiples errores logisti- 
cos y falta de cwrd~nauon 
eficiente con la Secretaria 
de Relaciones Exteriores; 3) 
sobre todo, la imposlc~un de 
vanos candados, como es el 
hecho de tener que solic~rar 
y recoger personaihente la 
credential de elector solo 
en los lugares de orrgen; 4) y 
haber restring~do la eleccbn 
soloal prer~dentedelarepu- 
blica, dejando fuera la posi- 
b~l~dad de eleglr tambien a 
diputados y senadores. 

Debido a ems factores y 
lar dlkcultades practicasque 
10s mexicanos en el exterior 
(es declr, para todo efecto 
prdctlco, 10s mexicanos red- 
dentes legales e ilegales en 
Estados Untdos, que consti- 
Nyen has del90 por ciento 
de mexlcanos residentes en 
otro pais) encontraron a la 
hora de reglstrarse, por esta 
prlmera e hlstdrica ocasi6n, 
solo estarin en condiciones 
de wtar poco m6s de 40 

/ - 
mil personas, de un total de 

la cantidad de persohas que las autor~dades 
electorales esperaban se registrarian por esta 
ocasion, unas 400 mll, y que a sq vez repre- 
senta un 10% del total de posrbles votantes 
radrcados tan d l o  en 10s Estados Unidos. El 
89.3 por ciento de 10s votantes registrados 
justamente provienen de ese pais. 

Tales cifras son tan lnsignficantes que SI un 
analisra se pregunta scbre el posiile impact0 
de lor votosen el exterior en el resultado final 
de las elecc~ones, la respuesta evidene es que 
ese w to  tan sblo podr6 ser utll para acercarse 
por vez prlmera y con una base confiable a 
mayor conocim~ento somero de las preferen- 
cia5 electorales vlgentes entre lor mewlcanos 
expuisados porias contrad~cciones de nwstra 
economia. 51 antes se solia decir que el solo 
hecho de migrar significaba votar con 10s 
pies, y que ese voto le era mayoritariamente 
adverso al PRI-gobierno, a partir de las elec- 
ciones del2 de julio habrd material suficiente 
para corroborar o rechazar suposiciones 
como &a, o por ejempio ver como se com- 
portan 10s residentes mexicanos en algunos 
condados, principalmente fronterizos. Pero 
no mucho mas. 

Asi que podemos preguntarnos entonces: 
~Deque srrvequeestos mex~canosahora pue- 
dan votar a h  permanectendofuera del pais? 

efectos pr6ctlcos o consecuencias direc- 
tas puedetener el voto para sus comunidades 
o ciudades de or~gen? La respuesta a ertas 
preguntas habrd que indagarla, a pesar de 
que puede suponerse que 10s efectos directos 
seran insign~ficantes o poco palpables. For lo 



Las mujeres en el 
debate: discurso 

feminista 

sas", o lo que sucederia si nos ausentes. En el pr6x1mo sexenio la socie- , 
luego de las elecciones del dad debera empujar por cambros en la cuitura 1 ..+mebtt nrcirjhacim fe de in& C I ~  81 2 dejulio proximo, nos ente- politica nacionalista a h  prevaleciente. E S ~ O  

d& d i s ~  p e ~ f i ~ e  elga6imro mpx1'r&110 We cJIc ramos de que ios votantes ayudarfa a que haya discusion menos prejul- 
en el exterior decldieron no ciada Y calculadora del tema m~gratorio por 

~ r m n ~ ~ :  envlar su boieta electoral o 10s partidos politrcos y prop~ciaria una nueva 
que la envlaron anulada. En ~nstitucionalidad polihca mas s6lida e inch- 
el primer caso, 10s efectos Yente, que responda a todos 10s derechos de 
serian pos~blemente catas- 10s migrantes ademb de ios polit~cos. 
troficos y estremecerian 

, tanto, jcomo lnterpretar que este derecho se m6tlcas ocasionales, o 10s a la conclenua nactonal, 
haya reconoc~do de manera tan tardia, ran prmunciamientos de 10s mientras que en el segundo 

tantos obstaculos ytan pobres resultados? cand1d:'3s, no se apreclan caso, se trataria de una data I 
acclones concretas o poli- y demoledora crinca hacra 

i 
Se puede responder a esta tiltima pregunta I 

1 subrayando que, si el voto en el extranjem, ticas publicas sociales y una ellte y un sistema poli- 
econbm~cas efectwas, que tlco nacionaies que les otor- 1 

en ~ & i c o  -coma ocurre con otros pdses I 
que practican alguna modalidad de ese vote potenclen ios impactor garon un derecho sin ele- 
en el exterior (69, de 189 representados en positlvos derivados de ias mentos para su verdadera I 

remesas que llegan al pds. inclusion en la vida politica 1 I 
0~l.1)- implica una adaptaci6n dei sistema 

7 
politlco nacional ante ias nuevas tendencia5 Y Tampoco se v~siumbra una nac~onal. 5dllZ 

I escala que aicanza el fenomeno de la migra- estrategla de poiit~ca exte- Lo mas probable es que 1 
ticin internaclonal, entonces estamos ante rior que propic~e mayores tales hechos no ocurrirh La partiapaci6n politica de las mujeres 
una reforma muy iimitada, que no corres- garantias y segur~dades a No al menos en el corto en M6xico a princ~pios dei nglo XXI 

7 
ponde con la importancia social y economics 10s mexicanos residentes plazo. Es poco probable adquiere matices muy partrulares, por lo 
que posee la fuerza de trabajo mexicana en en otros paises, o qw 10s esperar que 10s mexicanos menoses loqueseaprec~oen el debatequese 
el exterior. Se trata de una tfm~da adapadn  defiendan de manera efec- que superaron todos 10s realizd entre 10s aspirantes a la presidenaa de 
determinada por la faita de comprensi6n Y tiva ante ernbates conser- obstaculos para poder votar la Republ~ca Mexicana. efectuado el pasado 
poslblementeel temor que persisten entre !as vadores como ocurre en 10s en el exterior se ab5tengan 25 de abr~l y transmitido por la telev~s~on. 
elites politicas nacionales hacia el fenomen0 Estados Unidos. de hacerlo. Habra que espe- La presencia de 10s candidatos de cuatto de 
migrator~o, atr~bu~bles a una inercla cultural El prnero de mayo de rar para saber cu6i sera el ias cinco fuerzas pollticas que asplran a ocu- 
nacionalista. 2006 las organizaciones sentrdo del voto. par la sllla presidential, se distingu~o porque 

La prueba mhsfehaciente de esta lnercia es de emigrantes en ese pais Por lo anterior, y como -entre otrar cuestiones-, a diferencia de 
palpable en el doble discurso que sostlene el realizaron una jornada de condusldn, cabe decir que todo el sigloXIX y XX, entre sus lntegrantes se 
gobierno mexlcano ante este fendmeno: Por marchas masivas y actos de par ahora solo podemos lncorporo una mujer. Patricla Mercado, ade- 
un lado, insistir en el marco de la relaciones protesta a la qua llamaron conformarnos con asumir mas de ser de izquierda, se pronuncia femi- 
bliaterales con 10s Estados Unidos --aunqu@ 'Un dia srn mex~canos: en que 10s pr6cimos comicios nista. En la decada de ios ochenta, ya Rosarlo 
de manera t~bia- en que las mexicanos tie- clara alusion a una peiicula ser6n hist6rgos, per0 no lbarra de Piedra contendio a la presidentla, en 
nen derechos y deben ser tratados con res- que pretende mostrar la tanto o solo por el s~gnifi- condic~ones menos favorables para ella, como 
peto; pero, por otro lado, no reconocer inter- verdadera ~mportancia de cado slmbolico que entraiia mujer y luchadora social. 
namente que, en gran medida, el bienestar 10s inmigrantes mexicanos el hecho de que 10s mexica- Aqui nos interesa abordar desde una pers- 
social de muchas famiiias mexlcanase incluso en Estados Unidos. Imagl- nos en el exterior puedan pectiva de genero el como se planted el dis- 
la estab~iidad polit~ca del pals, antes y ahora, nemos qu4 pasaria si &to5 votar. Las elecciones prea- curso femlnista a traves de Patricla Mercado 
demnsa en la valvula de escape que repre- deciden luego organizar denciales seran h~storicas (Alternat~va Socfai Democrats y Campesina) y 'Dorente de la 

un borcot a la sociedad y al porque por vez primera la construccion discursiva que de las mujeres Unlverrrdad Autonoma de 
senta la m~grac~on y en las remesas enviadas CIUW 1 ~ 6 ~ ~ 2  

por millones de mexicanos desde Estados sistema politico mexicano, resultadaro que el presenre expresaron Felipe Calderdn (PAN), Robeno 

1 Unidos. organizando unas jornadas Y el futuro Mexico no puede 1 Madrazo (PRi-PV) y Roberto Campa (Nueva 
M& a116 de ios dlscursos y las notas diplo- llamadas "Un dia sln reme- -- conceb~rse s~n ems mexica- Alranza). 



msm+kfnnld& 
El 8 de marm de 2006, Patr :la Mercado 
expresCl en un evento en Ciudad Juirer "56 
qwe no voy a gana, pero la lnvlto a pemar su 
voto, a decidir quien gobernari a Menco:En 
las entrevistas previas y po-steriores al debate, 
sus interiocutores asumen, porlos "resultados 
de las encuesta$+', que esta mujer no tjene 
posibllidades de wncer en la co~ienda pre- 
sdenc~al, y en embargo, reconoen que ella 
yaquienes represents tienen verdaderas pro- 
pueses viables para nuestro pais! 

Me detengo en esta contradicci6n. Resulta 
que Mercado, a diferenda de las otras candi- 
datum,se ve por lor espec~alinas camo una 
fuerza congruent% pero derrotada de ante- 
mano. &st0 signlfica que paw el lmaginano 
colectivo la hora de las mujeres alin no ha 
legado? ~lmplica q w  a pesar de q w  m o s  
"cludadanas" desde 1954 rodavla nuem 
calidad de tal es ~ncompleta? iQue akin en la 
politica mexicana $10 se puede aspirar a sW 
"primera dama'? ilmplica que el poder ejecu- 
tivo en Memo se asume como una prerroga- 
nva masculina, tanto pot 10s partidos politicos 
como por la sodedad en geneal? Entonces, la 
pregunta es: ~Cudndo consideraran Im 'hom- 
bres hacedores de la polstica en ME.xlcoU que 
la5 mujeres estdn iistas para llevar las riendas 

I eh hrgeom~, 'Patrtcm de una nacian? i,Desconocen la t r a w i l a  de 
Mcrradw$?aIibsde $5 mujeres en la polft~ca en otros paises latl- 

mjd LaImn&LSde 
W, 2 ~ 6 1  noamerlcanos? ilgnoran el trabajo de man- 

datariar como Marla Estela Martinez de Per6n 
(Argentina-1874)' Lidia Cueiier Tejada (Bolivia- 
l979), Ertha Pascal Trouillot (Haiti-1996), Sila 
Maria Caldercln (Pueno Rlco-2001) y Michelle 

Bachelet, qulm a prlnclpi05 
de este aiio en Chtie gan6 
las eleec~ones preridenua- 
les? 

No parece pos~ble tanta 
inopia.En camb~o,sfreapre. 
cia una incapacidad para 
asim~lar un discursa polirico 
que emana de la experien- 
cia feminlsta y que desde 
la perspettiva de gMenero 
visualizaydemuestraqueias 
muJeres en Mexico no $010 
emergencomo grupo sockal 
con necesidades especificas 
sino que, ademds, en estos 
mementos, estin etl c ~ l d I -  
ciona de planeary ejecutar 
las acciones necesrlas para 
mejorar las condiciones de 
vida 53 millones de mu~eres 
que, se@n el INEGI, repre- 
sentan miis del 50% de la 
poblacldn en MMexico. 

EI discurso femtnkta de 
Mercado re distlngui6 por: 
a) poner en el cenrro del 
debate a las mujeres y a 
otros grupos marglnados, 
como es el cax, de aquellas 
personas que tienen oriin- 
tacipnes sexuales diwrsas; 
b) mpiicitar la necerldad de 
despenalizarel abonocomo 
parte de losdefechos de las 
mujeres a decidir sobre su 
propio cuerpo (dejando de 4 

p& p&v una' ~ t q t h n  d&ta sl omdi- 
&me, "0 .PC!? TU otiemibn w a l ,  b... No 
KW~@@JS la R-&T~ ,@ W@at59 @ pii- 
mfti luper,& !#, mu&r@,,g@r@y@.,aI acupar:ze 
de elk,.ei EStado sa WpSi@& wlw no 
s$lo fa p&mam d pak:&a Canrb& 
&~f$ual&ade@-m~;d,~~erPira, ~eJ&!@n 
y pr&rwc& sex$! q ( ~ l  ~ p r ~  ?ah. sitman 
& &i@@$a$ p~Lirbt#naiCm a Is8 maem. 
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EPnuhu& 
DB lo anterior se deriva que er ese tiw de 
-&re$ el que m8r; mt t i bwe  a generar )as 

c ,nd~eibnes de una sorledad del ~ t i c u l o ,  
,e Wnen una presencia msTde?&lernente, 
aita en 13 V~ds & lor mexlcanm, Bxxque 
p m  de ha vcda cltadina @ti dete~mirrada 
por la pmmela de la r?dio y tdevW4n SnioS 
hogare3 mexklanos, sin ta &stemla #e DO- 

frilpesgs, como podria ser ma sockdad con 
rnaflr ntvel de edwcadin e cnf~rmmh, a< 
c m o   on ma oferta hformariva y TsdwcaWa 
c~fl$attvamnte dlstinta25i alga cararterrra 
a nwertra sockdad es el enorme atrmo Para 
g+ne?af la3 condiciones cfe una mdedad bien 
infiimada y.educada,yptrr kI tmtoconnive 
ler&partic@acidn y cal~dadrievida sU+Jerm. 
En @te wntid~, la eP1da social tren& Kfm 
mmar notadeesed&& y wumit cofm,rBmi- 
w q@ ncsconduzcan a &&r tales wps 
No wsdeser de orfa m8nerasi quem%eie- 
vard mvcl de ngertra salidad de Vida. 

Enesttzsenli40 refomo 105 planIwmcenros 
de fmert Mandgl CUB& seMlqtra, a1 finat 
de su v(da4 que una sociedad democr8tica 
$eBa'a contar mn lor medos de estar bren 
inforh&a y tenw lqr c&Kf~cbw de e l m  
su nrvel wltural como elem& necmflo ete 
una wl&d que slplm a ser demo&ica. 
LE me~(tmos estmor iejos deellc, p r o  no 
es'&irrde para cambia? el N M ~ .  

a t&nica del mftel en el arte pictdrico ha nI%trad~ una enorma 1 kcundiWy ~pacthd para mmat Quiz& ninguna le llwa vehkja 
en ws posibilldade$~emmwtica.Eidn. U cartelsntrega aleyectador 
una v ~ d h  Que condensa realid&s, mR&, himria&, mnlalictader, L 

pwsonajs, c o f ~ v i d a d e ~  esplraclones, proy8ctos, f~mcionB5. C a i  
cualquier ecna conceblbk Tado ello con unos cuantos tvazos e lm&eneS 
w e  lagcan condensa~ la5 m6s cowlgas relxbnes en el pensemfento de 
quien lo mira. aesde ruands se usa el carte17 A! menos, a la manemcomo 
lo @naptemo$ hay, y8 la$pccrpgandisl;~da la Eemuna deParis lo ~t i l imrm 
en le?l.EI i m ~ r ~ ~ o n l m  Toulou~e-Lawhet lo devd a iaca!ewria del a m  y 
se generallzba lo Largo del @lo a. 

El dominiodetal pericia sa@~rvaoomosucedec~ntadaslas~rteRaunas 
que a la inspimddn le han agm&o altas daps15 de perpevemncia, 

entrega y padencia. Gerarda Vargas peFtenere ya a esta mimk pelefiata. 
M!edoro deuw rkarradlddh firmiltary coktiva,ha kgradoen exa~lsairoz 
consvuir una abra atffslka de gren valk. Ueg6 achihuahua muy pequeiro, 
mnsusdosa~~vos pilclre~y permanecid allibtahadolescencia. Estudid 
l u e g ~  en la Uniwrldad Wacruma inst~tllcib de gran prstlgio en la 
e n n s e t 7 a m a ~ d l ~ r ~  y apeIli)segrerada,re aplic6 son tesbnapintar 
y mpmduclrsuscatteksexpweSo3 yaen nmemsas ciudadesdal p&. 

M s f a  d@ tm Fmnteros 6fre~e h q  U ~ P  mU@$tra de esa tFSlente y 
manfhca obra de Cterardo Va9.a. 





El uso de ginero 
F - 
temenino 

en 10s titulos universitarios 
Agustih Garcia Delgado* 

en un programa informaticot =ria comprensrbie que 
alguien encontrafa problemas para imprtm~r el t&lo 
4ngeenlera" para una muJer qua $e gradu6 como tat. El 
formato fija tend~ia grabada, poslb~emehte, la palabra 
mgenrwo, pero na tngenlem. En primer Iugar, es una 
novedad relativa la existencia, by ,  de mujeres con 
cams unlverntaria(novedad que sobrepasa los 50 ahos 
deexrsmnciai. En sig los antendresera infrecuenteqw las 
damas estudraran carreras profes~onales. La costumbre 
es poderosa, y el prejufc~o, md.4 

Elfofmatomis rig& w, embawo, no es el inherente 
a un programa computanonal, sin0 la muctura fbsil 
enquistda en dgunos cer&ms escle@fos 

Apehas hace un poco mas de medio figlo, nniguna 
o casl ninguna mujer h~spanohablante asp~raba a un 
titulo untversitario. En todo e m ,  eran tan poocas las 
profestmistasquesunOmeronobas~aparamodificarel 
rigrdo farmato del tirulo: "arquiwecto", 'doctor: 'midtw. 
Llegtibamos al absurd0 de admitir como torrecto" 
Ilamar a algulen sehorrtslicenoada Aunque fuwa violada 
la tan sabia regta de eufoniaen el espafiol Lo importante 
era praeticar la "correrc'k%" segcin laentenMan quienes 
diftaban elusodel habla y laesmitura. Pero, mientrasme 
refiero a ello en ttmpo pasado, otvido la triste realidad- 
10s espirltusconservadores p&ar& en favor de qu@ se 
mantenga el viejo uso, y lo har6n hasta que sea no sdio 
absurd~yrcdiculo,queya loes,rcno insostenible.Creaque 
sblo se trara, hoy, de reconocer la evrdente invasrbn de 

ex~stia el titulo de cminero en una profesl~n ejerdda 
en su mayor parte por mujeras, pero st hay mereros 

docmras, lrzenoadas, maestras, presidentas, arquitectas, 
carpinteras. ~ngsnieras. Antes nadie protest6 porque detluw ludrpr 



Pablo Gonziilez Casanova: 
y maras,  aviadores y aviadoras, nombremm por 5u 
nombre y ghnero a todo lo demds. Cierto que algunas 
des~gnacionee exapan a la determifiacibn gekrrca: 
dentlsta, trqecista, salvav~da, lntendente y gwente 
entre ottas. En riempos recientes, la palabra @eta sirve 
oara refdrcrse a hombres o mujeres que practlcan esta 
actwidad, noraueooefisa scnaba un poco a dlsminuobn 

Recordemos que no hubo, en siglos muy anteriorex. 1 probkema para titular a condew& duquesa% marquesai 

1 reina~mneg~doras y regentas. 5410 faltaron ias h~dalgas, 
nero era oosrcibn M era de las mds ced~ciadas. Estp fue I debido,eiparte,aqueen losestratosdel pueblo,fuerade 
corns y cortesa&s5 nunca hub0 pmblema para nombrar 
a una pi~ara, a una ladrona,unanadrlza[porcie;rt~,ja&s 

I 
habra nodrims, pero si prostitutosl, una pastora, uOa 
lpstrtutr~~ (tioy la ltamariamos instructors o facilitadora, 
jverdad?). En pocas palabras, para nada d a b a n  en falta 
un titulo de ningma clere, y lor nombres,con6~ ghnero, 
se imponian con la naturalldad dei habla cot~d~ana. 
El prejuicco es frecuente, mas bien, entre lag class 
conservadora$ q w  tiembian ante la llbertad del ~dioma 
b e  siempre se comporta con la swltura y desfacbtez de 
la sendllajuventud y el alegrevulgo. 

Se traa, precimenre, de prejuldos porm. Algunos 
tkminas designan titulos ya famillares para rodox 
president* maestra, gobemadora, alcaldesa. No exlste 
raz6n paraquepodamosdecir"e~ferms~a"o"enfermero~ 
como se ha hecho siempre, y en cambro resulte 
Incorrect0 "ingeniean o "lienciada". A s tas  alturas. 
lo absurd0 seria decrr: "senorita arquitecto: 'sehora 
biblogo", "amiga matematico". Cuafqu~er atgumento en 
favov de semgjantes aberrac~ones puede able apoyarse 
en una taduca (y mala) costumbre. Y precisamente la 
costumbre, hare ya buen rato, comenzd a derrumbar 
aquel uso prejuioado, excluyente y miope de 10s titulos 
Eon g&neroexclusivamente masculine. 

de la academia a la politica 

Guadalupe Valencia Garcia 

Quiero compartir con 10s 
lectares 

lo G e  ha signlficado para mi la ltctura de est3 obra C~er- 
tamente, se trata de un ltbro altamente 11 ~ctlvo y en el 
que puede encontrarse,entre otras cosar, una esplend~da 
sintesrs hrstorico-nonolbg~ca de la fasc~nante evoluc~bn 
de las clenclas, a la par que un andlls~s pormenonsado 
de la dlnam~ca constitutlva del capital~smo actual y de 
las posib~lidades de construcc~dn de alternat~vas soc~ales 
Pero no me centrare en dichas virtudes Prefiero compar- 
tlr con ustedes una experiencia de lectura m6s int~ma, 
mas vltal. 

Cuando termlne la lectura me dije egte es un libro 
redondo -aunque s6 que un l~bro aparenta ser lo mas 
alejado de la redondez- peroeso es pura apariencia Yo 
les digoque el llbro es redondo, per0 no circular, y que es 
cast esferlco, y ello por dos razones fundamentales Por- 
que utll~za las mismas,formas de razonamlento que des- 
menuza, analiza y refofmula para examlnar aquello que 
es la materla de su anal~sis: las RUeVaS clencras y las huma- 
n~dades Tamb~en porque redefine e interdefine, una y 
otra vez, el vinculo fundamental entre nuevas crenclas y 
human~dades en d~versos planos de andlisrs que van de 
lasformulac~ones epcstemologicas y tebricas masabstrac- 
tas hastaaquellasquetlenenquevercon la human~zaclon 
del mundo el dia de hoy. Porello, puedo dear que la con- 
gruencia en el pensar-dec~r-crear-hacer aicanza, en esta 
obra, una de sus m6x1mas expreslones. 

Mi lectura fus una experiencla altamente enrlquece- 
dora, por ello qulero transmltlr lo que este libro fue para 
mi y que constltuye, a una sola vez, un descubrimlento, 
un desafio, una advertenc~a, una promesa y una aventura 
Perocomosetratadeunaobraesfhr~ca,puededec~rseque 
all i  10s descubr~m~entos constltyen a la vez advertenc~as 
y estas pueden ser vrstas como desafios que proyectan 
promesas en el marco de una gran aventura intelectual. 51 

distlngo cada uno deestoscal~ficat~voses, solamenre, con 
fines de ordenar ml exposiclon. 

-1 ! ~ e \ L ~ l h r l l # l l ~ t l t ~  

Desde queSnow planteara el problema de la incompren- 
sronentrelasdosculturas, lac~entificaylahumanistica,una 
abundante lhteratura ha dado cuenta de bas pos~b~ltdades 
y de lasllrn~tac~onespara superard~cha ~ncomprensrbn La 
nueva alranza, la tercera cultura, la epistemologia crit~ca 
postmodema, la interdlsc~plina, 10s slstemas complejos, la 
totalidad han al~mentado 10s caminos para reenrantar el 
mundo y para comprender que toda empresa mtelectual, 
se reconorca o no, esth signada par un sentido acerca del 
mundo que se tiene y del que se qulere tener 

Al mlsmo tlempo que lo anterior, las Eiencras soclales 
nos han brfndado toda clase de d~agndst~cos sobre la 
sltuaclon actual del slstema h~stbnco,de sus regiones y/o 
de sus espacios locales Se trata, cast slempre, de lecturas 
peslmistas que evidenaan la crtsrs total de un slstema 
cuya irrac~onalidad nos llevaa la debacle colectiva de una 
manera tan radical como nunca antes habta sucedido. 
Pero las hay, tambien, que ponen al dexub~erto las enor- 
mes potenc~alrdades que se contlenen en algunas socte- 
dades y organlraclonesque a lo largo y ancho del mundo 
plantean, elaboran y crean alternat~vas de conocimiento 
y de acaon. 

Son anailsls, unos y otros, que denotan enorme interes 
para qulen qurera saber en qu6 realldad vlvey d m o  esta 
puedeserexpl~caday transformada. Pero las llteraturas de 
uno y otro iado parecen desl~gadas. De un lado 10s gran- 
des aportes tedr~cos y epistemros que nos alertan sobre 
nuevas y mejores formas de conocer, que permiten que 
todas las discipllnas compartan ahora clerto vocabular~o 
corntin, y q w  reconocen y valoran el papel de la otredad 
y de 10s conoc~mientos no academicos, para una melor 
comprenslon del mundo. Del otro lado, decia yo, las rtcas 



y complejas caracterlzaciones del mundo actual, de sus 
transformaciones recientes, de su mple ja  dmnimica, de 
sus posrblesderroteros defuturo. 

Ahora b~en lo que Pablo Gondlez Casanova logra en 
Bste l~bro --y por ello dlgo que es?e Ilbro es un descu- 
br~miento- es vincular, de forma rigurosa y por dem& 
oeativa, estos do$ mundos que se nos ofrecian como 
separados. 

Hoy el mundo vlve, dice el autor, %ajo el domin~o de 
un capltdismo complejo y en una sttuacion lamentable 
de separaclbn y desarticuiac16n teorico-practica entre 
quienes dominan la complelidad e lgnoran y ningunean 
el andlins critic0 marxrsta y quienes domlnan el penra- 
miento critim y solo excepcionalmente profundizan en 
lo$ problemas teorico-pramros de la complejrdad yen su 
redefima6n de la lucha de clases y de liberacion, y de 10s 
obst4culos en la construcc~dn de un mundo alternative: 
(P.74) 

Religar ambas dimensiones, la del an6lisa critic0 -0 

dial6ctlco-y lade la complejldad aparece en este texto 
como una tarea urgente e mneludtble. Las consecuencias 
deeste descubrlmiento son muy amplias y profundas.Sin 
duda,dar&n lugara muchos m6s estudios que comlencen 
por la aceptac~on de la complej~dad y de las nuevas cien- 
cias e incluso del conoclmiento tem~co-c~entifico de las 
dasesdominanres mmo un acervo q w  puede y debe utl- 
llzarse para la creacion historica de alterrrativas par todos 
aqueilos que quieren ser"Mblles en el conoclmiento para 
ser hab~les en la accidn: (p.195) 

Este 11 bm es una prom-, a la manera en la que se refirio 
aeth, haceyavpriasatios, Wrfght Milk. w n d o  decia que 
tarea de la clenc~a social era prometer de la manera m&s 

impoftante y del que redesprenden otros muchos es, a 
ml juioo, el que conduce a supetar la disyuncldn entre 
pensamiento crSrlc.0 y pensamiento complejo per0 que 
incluye a ofras dEvis~ories mais que deben ser superadas. 
For ello, en el apartado deUReflexionespara un programa 
de investlgacion-accionn',el awtor propone"exlarecer hs 
defnidones e Interdefinlciones de la complejidad orga- 
nizada" (como) '... una tarea prlorltaria del pensamiento 
crbico y de la pedagogia de la liberaoon". Lo cual "exrge 
un nuevo punto de part~da coherwte sobre el pensar y 
el hacer contemporiineo. De hecho requlere fundar un 
nuevosenttdo comfin dela creac~on hlst~rica,de la acclbn 
clvica y politics, humana y ecoldgica.. ." (p 98) 

La dimension pedag6g1ca de dicho desafio se expresa 
magistralmenteen el irnperativo de aprender a aprender, 
tal vez la bnica via para resolver el problema planfeado 
par Eliot en su poema "La roca: cuando se pfeguntaba. 
~Donde esta la sab~duria que hemas perd~do en el eono- 
clmiento? (Y donde esti el conocimlento que hemosper- 
d~do con la 1nformaci6n? La condena a un conoclmlento 
que mata la sabiduria puede conjutane SI uno cultlva la 
vtflud de aprender a aprender. Dicha vittud puede ser 
vtsta, s~mult&neamente, como un recurso ante el crecl- 
miento desmesurado de la 1nformaci6n dispon~ble, como 
urn forma mas eficfente y elevada de construlr conocl- 
miehtoy como una relvindicactirn delderecho de todosa 
adqu~rir y a generar suspropiascapac~dades para la com- 

, < 

twlas juntos,aparece en ~ a l e z C a s a n w a  fwenemente 
ylnculado a la historic~dad de lo s m i  y a su cabal coin- 

Como don Pablo ha demostfado ser un homhe optl- 
mtna, y por tanto un fervlente defensor de la capacidad 
del pensamw ultlco para superar sus proplas deb~lr- 

Pe~o no solo par su Bran capacidad explicat~ua este 
libm debe set v%to corn ma womesa. TambtCn to es nor 

. , 
La ranundad pensamkento cnbco es, aqui, tan grgve 

mmo la dhnisibn ante la$ nwvas ciencias. De hecho, dice 
el wtor, el dax~locimiento dc las 'formar de lyha indi- 

ctl de la8 fuenas dominantes" nos mlom 
le pOSicidn de debilldad'. Y aiiade: "aten. 

der la forma @ que ias fuerzas domhantes cambian 10s 

des 69 s~than uempre de manwa <mrtltinea en el cono. 
crmtento y la acuon o, mqpr atin, eh el del conocimhnto 

Eldti.fio 
Como bien lo arnerlta tpdo descub~imlemo teut~co-poli- 
ticc,el que Don Pablo nos ofrece lncluye un conjunto de 
desafiospara el conoc~mkntoy la acc16n.Utchosde~o~ 
~nvolucran, de manera integral, las capac~dades lntelec- 
tuales, afectivas y volinvas de la human~dad El reto mas 

. . 
partir cJei oeeesario recomdmiento de la incbmp~erud de 
cuakfuier cukvra, counovirion, teoda 'o disciplina cienti- 
fica. 

saber que han fogrado puede ssr ut~ltrada con finerie6. 
rkos y pr6CIIco6 @fa R lagro de objedws fundados en 



clewias de lacompie~idad. ~stas,dlre,"puedei7 servlrpara 
deshacwse del legado redutcton~sa que el paradigma 
newtonfano dejd en gran parte de la lileratura marxista." 
(P zzs) 

Gon una vusl6n que contlene una alta dosis de eve- 
ranza, el autor prefigwra una nueva dial&Uca que @ 

". .conver?irden laiarea pr?dagdgica ds Importante para 
la supervivencla del pmyecta humanirtay de la humani- 
dad,",quen ... hw6 de tacultura genetade la8 nuevmcien- 
cmtasy ias tecno~ienclas lafuentedee)emplosconrretor de 
una nueva fwma de pensar por objernros, por relxfones 
que se reesesnunuran paraal~anzarob~efim5.. " (p.335) 

Lu mxntura 
Come una wentura intelectual, &ta es unaobra madura 
Iograda por un espiritu loven. En efecto, sotamente un 
pensamrnto joven corn el dePabio GonzSlezGsanova 
puedeadenvar@en estaampesa intelectual que lo mu- 
para durante una decada y que implica, entre otras cosas, 
aprender lo que uno suele estud~ar en la adolescencla, 
pero con la m&rez tntektual y la persplcana de quien 
haftdo capaz de hacer de1 re-aprendiza~e una manera de 
VIVtI. 

Pabfo Gonzalez Camnova se aventura, y nos aveotura 
con &b ahansitar por 1a~-dac~plinasy ense viaje n a  Invita 
aver y a pmar el mundo de manera mPdita. Pero d m  
PabIo estd lejos de ler un aventurero o de invitarnos a ser 
taler,es mi5 bien un bten-aventu~ado porque se arrmga 
a transifar, y ila hace bien, por donde casi nadle suele 
andar: por 10s laberintbr, las Ronterrts y 10s interrtlcios 
de 1as dlvwms clencia$, por 10% pasadiior qw esconden 
aquelias lbglcas fwhrcas en irls que el saber y el hace 
re tunjugan para bien o para mal. D dlcho en tenninos 
mas l a ~ c o ~  es un aventuroso, powus se comports, como 
dice Jankelevllth, coma alwien que es "a la vez exterior 
d drama,comoal actor, e intenor a ese drama, como el 

agevrteincluido en el miste~io de ru pyopio destinoM3 Peio 
,cdmo se puede star a la ver adenha y afuera, como 
correspande a un a@nwreso? HactQndolo como $1 lo 
hse: situado en el umbra1 pasa una y oza vez del Interior 
PI extenor y viceversa. Nuestro autor se conduce, y nos 
conduce conel, deArt5tbtele8 a Newton y a Prigogine,de 
los sisdemas lineales a Ioscompk&,de las cenezas a las 
~nceitidumbtes, de has nuevas ciendas a alas humanIda&, 
de la academia a la  politics. 

1. En Mexico el s~glo 
XX termlno 

como habia ~niclado,lmpreg- 
nado de slgnificatlvos movi- 
mientos y luchas anticapl- 

I 
el largo proceso d~aiogico 

prevlsto no se cumpllb y 
5010 re realizo cabal- 

mente la mesa 
de dlalogo destl- 

tallstas En cada coyuntura nada a &ammar 
10s combauentes han y proponer las 
propuesto y realizado. alternat~as para la 
tanto planes como acclo- reforma en marerla 
nes que permanecen de de derechos y cul- 
modo ~mborrable en las tura indigenas. Este 
paginas de la historia d16logo culm~no con 
de las luchas y resrsten- la firma de 10s Acuec 
cias antlcapitalistas. 51 el dosdeSan Andrds, 16 
slglo XX vio la luzcon estalli- de febrero de 1996. 
dos trascendentales como fue la Estos, a pesar de su 
huelga decananeade 1906, planes y caracter vmculatorio, 
programas de indudablecorte proletario es decir, obligatorio, no heron 
y nacionalista, tal como lo es el Plan de >an cumplidos por el gobierno zedillisfa 
Luis Misun, proclamado tarnbien en 1906 por el representado en ere momento por el Secretario 
Partido L~beral Mex~cano. de Gobernacion, Emillo Chuayffet. Tamblen fue organi- 

El slglo XX mexlcano term~no estremecido por la agl- zado elForoespecral sobrela Reforma del Estado y 
taclon y las ampl~as mov~lizaciones suxltadas a par- desde 1996 el EZLN presentosu postura 
tir del levantamlento zapatista ocurrido el 1" de anticapitaiista impulsando la real~za- 
enero de 1994; sels afios mediaron entre esra cion de lor Encuentros lnterga/dcncos 
fechaylaterminacibndelrigloXX.Dutanteeste f en conaa del neolibemlismo y por lo 
breve perlodo el movlmlento mayense-zapa- Human~dad. El EZLN pudo articular 
tlsta impulso lntensas campatias destinadas a marchas del movimiento mayense- 
lograr la organlzacdn de la soc~edad civil y de zapatista hasta la cludad de Mex~co. 
modo mas especifico, del movimiento y, 10s terri- Todas estas acciones estuvieron 
tonos indigenas. Publlcaron durameesosarios las orlentadas tanto a lograr un gran diiiogo 
denom~nadas Declaraciones de la Selva Lacandona: la nacional destinado a plantear un programa 
Primera Declaraaon de la Selva Lacandonael lode enero para reformar el Estado, como para explicar las 
de 1994; la segunda el 12 de jun~o de 1994; el 2 mices y razones de su lucha. Conviene subrayar qw 
deenerode 1995 la tercera; luego la cuarta el toda erta actwidad polltica no transcurrib como 
lade enero de 1996; y por tjltimo la qulnta, - 7  miel sobre hojuelas por el contrario, el movl- 
el 17 julio de 1998. Estas proclamas anudan miento mayense-zapatista estuvo sometido, 
las prkticas polit~cas previas a la fecha de I como hasta la fecha, al acoso. ruya IiDgica per- 
su divulgac16r1, con la propuesta de accio- ' versa responde a las ticticas y estrategias de la 
nes a realuar hacia el hturo, es dear, cons- denominada guerra de baja intensidad, cuyas 
tltuyen el vincula enfre pasado, presente y acclones criminales mostraron sus tenticulos en 
futuro, Ademkde estas proclamas,el movlm~ento hechos sangrlentos como la matanza de Acteal, ocu- 
zapatlsta contribuyo activamente junto con el Congreso rr~da durante el mandato zedlllista. 
Nac~onal indigena (CNI) a la realizacldn de Foros destlna- El slglo XXI fue saludado por el movimiento 
dos alanalisrsde la coyuntura nacional e ~nternacional mayenre-zapattsta con la Marcha del Color 
en la que re encuentra inscrito el movimiento lndi- de la Tierra, cuya impresionante movilua- 
gena naoonal. El Ejerc~to Zapatlsta de L~beracion cion desde San Cristirbai de las Casas hasta 
Naclonal tamb~en impulsb la realizaaon de mesas la ciudad de Mexico, tuvo por finalidad exi- 
de diaiogo nacional para discutir sobre diferentes gir el cumplimiento de 10s Acuerdos de San 
cuestlones que habrian de ser resueltas, para dar Andres, realizando la Reforma Constitutional 
paso a una genuina refona del Ertado. Sin embargo, en materla de derechos y cultura indigenas, de 



conformidad con la lniciativa de Reforma Constitucional, 
redactada por la Comision. de Concordia y Pacificacibn. 
instancia parlamentaria integrada por miembros del 
Poder Legislativo, pertenecientes a todos 10s partidos 
politicos. La historia es ampliamente conocida, por eso 
solo se explica sinteticamente que en el Senado, 10s 
mordinadores de las bancadas del PRI, Manuel Bartlett. 
del PAN, Diego Fernandez de Cavallos y Jesus Ortega dei 
PRD, votaron en contra de la lniciativa de Reforma Indi- 
gena,impulsando desdeese momento elquefinalmente 
esta lniciativa fuera rechazada y en su lugar se redactara 
la Reforma Constitucional promulgada en agosto de 
2001. Esta Reforma es, en realidad, una contrarreforma 
por eso ha originado numerosas respuestas de rechazo 
y cuestionamiento, inciuidas 330 controversias constitu- 
cionales, interpuestas en la Suprema Corte de Justicia. 
por el mismo nlimero de municipios indigenas. Como 
re sabe, todas las Controversias Constitucionales fueron 
rechazadas, proceder con el cual la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion legitimo lacontrarreforma indigena. 

Esta coyuntura mostro a la Nauon y en particular al 
movimiento indigena y al de todos lo opri- 

m~dos la inutilidad de recurrir a 
10s Poderes de la Union. Ernesto 
Zed~llo, como t~tular del Poder 
Ejecut~vo, no cumplio con 10s 
Acuerdos de San Andres, lejos 
de ello permitio la violencla 
cr~m~nal del pr~ismo local. 
ocurrida en Acteal. El PAN 

lug0 a dos manos: por una 
parte Vicente Fox, ya como 

Pres~dente de la Republica, envlo la ? 
lniciatlva de Reforma Constltuc~onal en 

materia de derechos y cultura Indigenas; 
per0 con laotra,el Senador Dlego Fernandezde Cevallos 
y toda la bancada panlsta en el Congreso de la Union se 

opusleron tenazmente a d~cha Reforma; en tanto el 
A Senador Jescis Ortega, al sumarse a la posicibn 

del PRI y al PAN, no respondio a las expec- 

I tativas que el mov~miento lndigena habia 
depos~tado en el Part~do de la Revoluc~on 
DemocrYlca. En tanto, la maxlma expreslon 
del Poder Jud~c~al, la Suprema Corte de Justi- 
cia de la Nacion, al sentenctar ~mprocedentes v las Controversias Constitucionales, cancel6 - 

toda expectatlva sobre 10s Poderes de la Un~on. 
Por si esto no fuera suficlente, 10s tres prlncipales parti- 
dos polit~cos mostraron sus verdaderos intereses, muy 
distantes de 10s m~llones de indigenas mexlcanos. 

2 Una vez term~nada la 
prolongada Marcha del 
Color de la Tierra y promul- 
gada la contrarreforma 
en materla de derechos 
y cultura indigenas, el 
movimiento mayense- 
zapatista concentr6 sus 
esfuerzos en profun- 
d~zar la construction 
de 10s Mun~c~pios 
Autonomos aue 
habian surgido a 'la 
vida poiitica desde 
1994. En 2003 arti- 
cularon una forma 
de organizaci6n regio- 
nal a partir de 10s Munici- 
pios Autbnomos: las Juntas 
de Buen Gobierno. Estos hechos 
hicieron evidente que el movimiento 
mayense-zapatista habia decidido pro- 7 

fundizar sus prkticas organizativas llevando 
al terreno de 10s hechos buen numero de 10s 
contenidos de 10s Acuerdos de San Andres. Podrian 
dexribirse las caracteristicas especificas de las iniciati- 
vas desarrolladas, tanto en ios Municipios AutBnomos 
como en las Juntas de Buen Gobierno; estas han sido de 
naturaleza educativa, salud publica, sanitaria~otras des- 
tinadas a la protection de 10s abundantes recursos natu- 
rales. A pesar de no poder hacer un anaiisis detallado de 
estas iniciativas desarrolladas en la extensa areaocupada 
poi 10s Municipios Autonomos, s i  es posible encontrar 
un rasgo corntin. La organizacion de todas estas formas 
del poder local: Municipios Autonomos, Juntas de Buen 
Gobierno, clinicas, escuelas, entre otras, se caracteriza 
por un proceso de creacibn y administration del poder 
que proviene desde abajo y mediante un proceso de 
intercambio entre 10s pueblos y las autoridades respec- 
tivas, se lucha por evitar la polarizacion del poder y la 
formacion de elites.Consolidadosestosavances,el movi- 
miento mayense-zapatista decidio recorrer de nueva 
cuenta la Republica. Para tal efecto proclamo la Sexta 
Declaracion de la Selva Lacandona (junio 2005). Como se I 
ve,debieron pasar sieteafios para queel EZLN difundiera 
una nueva Declaracion desde la Selva Lacandona. Previa- 
mente habian presentado un analisis sobre las tresfuer- 
zas politicas que disputan la presidencia de la Republica. 
Explicaron c6mo el PRI representa la tendencia poiitica y 
lor intereses economicos que aplastaron el movimiento 
ferrocarrilero durante el gobierno de Adolfo Lopez 

Mateos(1958-1959);en el perlodo 
del gob~erno de Gustavo Diaz 

Ordaz reprlmlo el movt- 
mlento estudiantll de 

1968; durante 10s 
I sexenlos de M~guel 

de la Madrld y Carlos 
Salinas, se irnpulso 

la apl~cac~on de la 
polit~ca neoliberal, y 

Zed~llo pretendio la 
%olucion" m~litar para 
sofocar el mov~miento 

rnayense-zapatista, Ile- 
gando hasta el extremo 

sangrlento de la masacre 
de Acteai. Por otra uarte el 

EZLN ha surbayado el vin- 
culo del candidato del PRI 

(Madrazo) con la delincuenaa 
organlzada. El PAN expresa 10s 

intereses del conservadur~smo 
mexrcano, ciaramente v~nculado a 10s 

proyectos norteamericanos. En tanto el PRD ha sido 
vacado de conten~dos y de politicas a favor del pueblo 
trabajador. Los textos zapatistas examlnan cu~dadosa- 
mente el entorno polit~co de LopezObrador para demos- 
trarcomoel primer drculo de polit~cosque rodean a este 
personaje est6 integrado par ~ndividuos provenlentes del 
salin~smo y del zedill~smo Tamb16n han criticado la rela- 
cion que Lopez Obrador establecio con Rudolf Giuliani, 
ex-alcalde de Nueva York, qulen establec16 una politica 
de "seguridad publica" dest~nada a perseguir y reprimtr 
brutalrnentea depauperados y emigrantes,denom~nada 
"tolerancia cero". En sintesis, el examen zapatista explica 
corn0 10s trescandidatos a la pres~denc~a de la ReplSbl~ca 
slrven, cada uno asu rnanera,al gran cap~tal y solo se d~s- 
tinguiran por el modo especifico comocont~nuen impul- 
sando las politicas neoliberaies. 

Por lo anterlormente expuesto, puede cons~derarse 
que la Sexta Declarac~on de la Selva Lacandona explica 
el modo como el cap~talismo configura su modelo de 
dominac~dn econom~ca y politica, destruyendo las con- 
quistas alcanzadas a travOs de ~nnumerables iuchas, con 
la finalidad de implantar el modelo neoliberal. La Sexta 
Declaracion constituye una convocatoria para informar 
a 10s mexlcanos el modo como ven 10s zapatlstas el 
mundo y por que piensan en la neces~dad de transfor- 
marlo. Declaran su posicion ant~capltalista, la necendad 
~mpostergable de luchar en contra del neoliberaiismo y 
su nueva denominac~bn: globalizacion. Proponen como 

metodo para lograr relacionarse con otros movlmlentos, 
el de la elaboracton conjunta de la estrategia a partir de 
la5 iuchas que en dtst~ntas localidades del pais l~bran 10s 
opr~mtdos. Proponen como mdtodo el dialogo, el pre- 
guntar, cuestlonar para aprender de las luchas de 10s 
otros, conocer de las luchas de 10s otros para fortalecer el 
movim~ento indigena, como una parte, como un aspect0 
del movlmtento de reslstenaa y lucha anticap~talista 

3. La Sexta Declaracion de la Selva Lacandona consti- 
tuye el preambulo para dar paso y pmponer el desarro- 
Ilo de lo que 10s zapattstas denomman La otra carnpaha. 
Este programa polit~co se ha ido cumpiiendo por etapas. 
En la prlmera etapa 10s zapatlstas convocaron a reunto- 
nes con andicatos, asoclactones de ciudadanos, asocla- 
clones de colonos e ~nd~viduos. Lo que hlc~eron en tan 
prolongau,, ,eunlones fue escuchar paclentemente 105 
puntos de vista, las opiniones de un amplis~mo espectro 
de organtzaciones civiles, agrarlas, ecologatas, etc. Lo 
relevante de estos didlogos fue que ocurrieron en 10s 
munlclplos autonornos rebeldes zapatistas, es dec~r, 
distantes v aislados del D.F., centro v norte 
del pais, y en lugares muy acci- 

La Garrucha. No obstante estas 
dificiles condiciones geogr6- 
hcas, no disminuyo el interes 
de multiples organizaciones 
de caracter social, tales como 
las sindicales, agrupaciones I 
de izquierda o asociaciones 
civiles. Por eso, estas reuniones 7 
as~stencia de mas de m ~ l  personas, que 
a su vet representaban, en muchos caws, 
a contingentes numerosos, como ocurrio con 10s stndi- 
catos y las asoclaciones vecinales y de colonos. Despues 
de terrn~nada esta etapa, 10s zapattstas ~nic~aron el lo 
de enero de 2006, otro modo de parttcipacibn 
en La otra campatia: recorrlendo el pais una 
avanzada del EZLN incluido el delegado Zero, I 
es decir, subcomandante Marcos. El examen 
del conjunto de pract~as, reclamos y declara- 
clonesrealizadas por el EZLN desde mediados 
del 2005, cueshona claramente la democracia 
representatlva refundada en Mexico a partir 
del financiamiento gubernamentai a ios part~dos 
politicos. Cr~tican la democracia electoral, pues conside- 
ran que tan solo ofrece a 10s ciudadanos la posibtlldad 
de escoger quikn seri el prbx~mo gerente de Mexico, 
qulen a su vez esta al servicio de la minorla burguesa 



que detenta el poder economlco, afirman. El sistema 
electoral de partidos de Estado, pues como se sabe 
son finanuados por el gobierno a traves de 10s ins- 
titutos electorales, estd diseirado para permttlr 
a 10s cludadanos escoger quien habr6 de ser el 
p6xtmo mayordomo quedefienda los lntereses 

L 
de las ciases poderosas economics y poiitlca- 
mente; esta conservac16n del orden prevale- 
clente pasa por lacapacidad del candidato, del 

A 
asplrante a la presidenc~a de la Repdblica, para 
dominar v man~oular el descontento popular, sos- 

por que luchan quienes se enfrentan y resisten las con- 
diclones impuestas por la expansion neol~berai. No les 
Intetesa, en esta "otra campaiia", por qulen van a VOtar 
10s c~udadanos, tampoco preocupa estabiecer alianzas 
con 10s partidos mmersos en el procex, electoral actual. 
Lo que verdaderamente lmporta es saber como luchan 
10s que reststen, c6mo se organizan qulenes se oponen 
al proceso globailzador. A partlr de estas expenencias 
se busca conformar una estrategia y un proyecto para ia 
Nacion, surg~do desde aba~o y desde la izquierda. 

La otra campaila crrtica las prbct~cas electoreras, su 
ostentac6n y derroche de recursos, valiendose de Inten- 
sas acclones comunicativas. Estas pdcticas dialogicas se 
han desenvuelto en nutridas concentraciones efectua- 
das en distintos lqgares del paisdonde ocurren luchas de 
s~gn~ficado estrat6gico para la Nacidn, entendida desde 
ios intereses de 10s trabajadores, campesinos indigenas 
y otros. Tal es el caso de la reclente concentracion en el 
mun~cipiodeAcapulcodonde organ~zacionesdecampe 
slnos enhentan en lucha desigual a Fox, ai pobernador 
Zefenno" del PRO y a la CFE,emp&ados todos estos en la 
construcci6n de la hidroel&crilca La Parota. Los habitan- 
tes en lucha sefiaiaron: "ai gobierno no le importa der- 
truir 17 mil hectareas. sepultar 36comunidades,expuisar 
a 25 m ~ l  personas y afectardirectamente a otras 50 mil. .. 
iadesert~ficacion queproduciria en todo Acapulco".' 

La lucha en este municipio, en torno dei aqua y otros 
recursos ambientales pone de relieve un rasgo esencial 
de la otra campaha: articular las luchas locales con ias 
iuchas nacionales. Como se sabe actualmente, la defensa 
de 10s recursos naturaies, Avidamente codiciados por 
transnacionaies, significa unpaso adelante hacia la cons- 
truccian deotra democrac~a, diferentea la queen el Con- 
greso de la Unibn aprobo la denomlnada por la critlca 
ecologica y amb~ental, "Ley Monsanto: 

I Vdores y docencia I 
El papel dei profe- 

sor como 
trasmisor de valores debe asumlrse 
como una obligacion humana que 
ayuda de cierta manera a generar 
camb~os en la estructura de la socle- 
dad, porque ese actuar educando, 
posee un poder sobre 10s demas que 
10s hace seguidores de sus paiabras y I 
conceptos. 

Mucar en valores es reprodunr y 
trasmitir en el auia el ideal de socie- 
dad en que nos gustaria vfvlr. Por- 
que es asl, a traves de estos procesos 
de enseiianza-aprend~zaje, que se 
puede mejorar y transformar la vlda 
de ios pueblos y cludadanos de 
nuestro pais.,Lo que e presente en 
un momento'dado como opinable, 
no debe penbrar en la escuela, 10s 
contenidos que en ella deben tran- 
sitar son lor cientificos,aquellos que 
Sean independ~entes de la adscr~p- 
ci6n ideologra, politica o reiig~osa 
del profesor, todo lo discutibie o lo 
que esta en discuston no debiera 
tener su lugar en la escuela. 

Pero, jcudles son losactoscon- 
cretos por med~ode loscuales el 
maestro puede ensefiar, trasml- 

I tiry compartir valores asuseducan- 
do57 Un docente que es honesto 
en su trabajo, en su vida cotidiana, 
tlene que reflejar en sus actos la 
honest~dad; esto es, el maestro que 

I se instruye, que aprende, que da en 
un discurso en clase muchodeloque 
sabe, es honesto con su profesion y 
este valor es percrbido por qulenes 
lo escuchan, aprendiendolo o iml- 
Gndolo. Porque una vez poseyendo 
este valor, afloran losdemas valores 
de una forma natural y espontdnea. 

Tambien la responsab~lidad como 
valor permlte el cumpltm~ento de 
acclones que han srdo as~gnadas 
o elegidas por nosotros mismor, 
cuando nos compmmetemos como 
individuos. Este valor puede ser 
trasmlt~do facilmente por el maes- 
tro, cuando exige el cumpl~miento 
de entrega de una tarea o de una 
acci6n previamente acordada; asi, 
esta accdn puede ser valorada 
por otros, especialmente por 10s 
alumnos, de manera estrlcta y 
negativa. Pero es a traves de esas 
pequetias obligaciones como 
se aprende la responsabll~dad, 
pues como dlce Savater en su 



famoso iibro ftrca para Amador: "el 
acto de ensehar a vecesse treneque 
tornar como una obligaaon". 

W=wm-' 
'J.!m&w 
Los docentes nos enfrentamos, por 
tanto, a un problema conceptual: 
debemos prepararnos para la vida y, 
a1 mfsmo tlempo, preparar paraesos 
vaiores que la soc~edad nos exige. 
por tanto, tenemos que preparar 
a nuestros alumnos para que se 
enfrenten a esta sociedad, aunque 
muchas personas a lo que aspira- 
moses a camb~ar esta socredad para 
conseguir un mundo mas solidario, 
mas justo. 

Por tanto, ios educadores avan- 
zarnos entre contradicciones; pew 
debemos avanzar entre esas terri- 
bles contradrcc~ones e intentar que 
10s alumnos conozcan la soc~edad 
real en la que se desenvuelven. Una 
rociedad donde predomina la filo- 
sofia del ex~to, del rnd~v~duaiismo, 
de la competencia, de la ut~iidad, del 
consumo y, tambidn, de la violencra. 
Las cosas se arreglan por la fuerza 
de la violencla quien no tlene escro- 
pulos para apl~carla sobre 10s mds 
deblies. A1 mlsmo tlempo debemos 
intentar lograr otro mundo, esdecir, 
que sepan pensar e lmaglnar otro 
mundo. Hay que ensefiarles otra 
realidad, la reabdad de muchas per- 
sonas que no estdn de acuerdo con 
la sociedad actual, en esta relac16n 
de poder-prehbn que predom~na. 
Debemos ensetiarles que hay otra 
practlca que es solidaria, que es 
toierante y hay muchas personas 
que aportan sus ideas, su trempo, 
su trabajo, 4u dlnero, para lntentar 
camb~ar este mundo, para intentar 
camb~ar esta sociedad. 

Es por ello que ademb de pro- 
mover d~chos valores, la educacion 

debe promover tambien la capaci- 
dad de valorar, es decir, la capacidad 
de discernir eticamente en cada 
casocuales son ias actrtudes correc- 
tas que debe adoptar cada persona. 

F'almrs: i r t t lapa&m 
rldotentc 
Mucho se ha habiado en 10s lilti- 
mos aRos del reto que tenemos 10s 
maestros en laformacibn de valores 
y attitudes en nuestros alumnos. 
Los padres de famlita, 10s alumnos 
y docentes estamos convenc~dos 
de que el aprendiza~e de achtudes y 
la formac~on de valores es la heren- 
cla princ~pal que puede lievarse el 
alumno despues de su travesla por 
la escuela. No hay dlscusiun cuando 
se cuestiona que es m& pertinente 
ensefiar en la escuela: la memorlza- 
c16n de algunos conceptos teoricos 
o artnudes de compafierismo y 
solidar~dad. Una propuesta de edu- 
cation en vaiores no consiste Onl- 
camente en proponer que valores 
queremos enseiiar, consiste funda- 
mentalmente en proponer qub con- 
dic~ones debe reunlr la 1nstituc16n 
educativa, escuela, coiegio o instl- 
tuto, para iograr un lugar bptlm0 en 
el que la infincia, la adolescencia o 
la juventud que en ella aprenden, 
puedan desarrollar todas las dimen- 
siones humanas que les permitan 
apreciar, valorar, estimar, aceptar y 
construir vaiores. 

Entendemos que esta preocu- 
pac~on por la educac~dn en valores 
requiere de un sustento practico 
que permlta trascender del mundo 
de las Ideas a1 mundo de las conduc- 
tas. Los valores par 10s que optamos 
solo se hacen ev~dentes en la convi- 
vencia, en la forma en que interac- 
tuamos,en el encuentro con ei otm; 
desdeel espaclo m~crosocial que es 
la famrlia, hasta el espacio del ejer- 

democracia como 
construcc16n social 
es el marco en el que 
se hacen realidad 10s ' 

valores que aspira- 
mos desarrollar. 

Lo que estamos 
vw~endoenelmundo. 
pero sobre todo en 
nuestro pais, es una 
fuerte crisis Ptica cada 
vez mds global~zante, 
multidimeni~onai, que 
atravlesa y afecta todas 
las esferas de nuestra 
v~da pdblica y privada. 
Nuestra definrci6n como 
nation y sociedad que 
busca viv~r en democracia, 
muestra contradicclones 
que cuestlonan nuestra 
manera de entender y vivir 
valores que afirmamos. Lo 
evidencian 10s hechos mos- 
trados recientemente, la 
poca cred~bilidad en las ins- 
Qtuclones, las consecuen- 
clas de la corrupci6n en el 
6mb1to polihco y algunos 
rasgos presentes tanto en 
la v~da escolar como en el 
n~jcieo familiar. 

La ercueia noertaajena a 
enasituacion. En ella pode- 
mos reconocer una crlsrs 
etico-moral que se evl- 
dencia en una educacion 
excluyente que no respeta 
las diferenc~as. Es homo- 
geneizadora en el curri- 
culo y d~scrim~nadora en 
el trato, pennisiva a sltua- 
clones de violencia y a 
10s aaos de inmoraiidad 
(venta de calificaciones, 
abuso sexual, mal- 

en una herramienta y 
factor ~nterpelador y 
tormador de una nueva 
sociedad. La eswela 
cumple un rol funda- 
mental en la educaciSn 
de valoreh pero no es la 
cinica responrjable de la 
formacl6n del hombre 
y de la nuwa soriedad. 
Asume su responsabii~dad 

de manera compartida con 
10% otros 6rganos vivor de la 
sodedad. 

Ei d&rroilo y cultivo de 
losvalores son una necerdad, 
un derecho, una obliganon, 
UM responsabilidad de las 
instirudones que se dedican 
a la formacibn: exuela, fami- 
lia, medios de mmunicaddn 
sociedad gobierno. &ado. 
Wendemos que la razdn pri- 
men y (Iltima de la educacion 
en democrada y vatores es la 
persona. Ella necesita desk 
rmliarse. E8 su raz6n prrncipal 
como sujeto, como ser indivi- 
dual, p r o  tambih corn ser 
coleaivo quedemanda y exige 
procesos educativos que v a n  
m k  alla de lo establecido, de 
lo formalizado. La persona re 
hace y se transforma a lo largo 
de mda su v~da; toda transfor- 
mxidn tiene un norte que 
ofienta, que perfils a la per- 
sana. En este sentido,los valo- 
res mmo aspiracidn de totali- 
dad juegan un rol imponanre 

m en el desarroilo humno. 

\ Cmtclwitin 
Soy un aprendiz eterno 
y b u d o r  de la verdad. 

cia5 con mis alumhos, en ei aula y 
fuera de ella, con un proposlto,elde 
edqcarnos para encontrar ios valo- 
res juntos. Ante este acm de hte- 
rioridad y en este sentido, debemos 
darnos cuenta que la escuela no se 
agota en el auta del maestro; la vida 
mirma es una escuela. "La eseuela, 
tanto una alegriacomo un dolor, la 
psesi6n de algo y su carencia; un 
nacimiento o una muerre: ya que 
todoacontecimiento es un ertlmulo 
o un apremio, una lnvitac~dn o un 
empellon vioiento, de fuera hac~a 
adentro, para que el ojo del alma 
enfaqw la Interioridad, para que la 
lea y la "saque desde adentro". 

Esto es educar y educar es fecun- 
dar las almas, p r o  jcomo podemos 
fecundarlas si  no estamosenamora- 
dos de la verdad? Cuando tratanos 
de reafirmar nuestm comprmiso 
con nuestms semeJanfes y nos 
damos cwnta que nosotras ya no 
tenemos una act~tud de intercam- 
bio, sina qwe nos e&tamos consti- 
tuyendo en piear hdependientes 
de compleja5 estructuras colectwas, 
queen la escuela el individualiimo 
se acentlia cada vez mas, y nuestras 
relaciones y compmmfsor son de 
corta duraclbn, estamos prd~endo 
esecompromisa social, el rnterss de 
saber qu4 requiere de mi el otro, y 
nos preguntamor: idbnde qwda el 
cmpmmiso? Tal vez nos conforma- 
mos con la dindmlca que el "profe* 
nos puso y me permitia conocer a 
mi cmpa~ierofa] y la tarde no se 
perdid en la nada. 

iD6nde est6 el animo que desea- 
mos todos en 10s momentos dificl- 
les? En fa esuela con lo5 cornpafie- 
ros de clase queremos encontrar el 
Snlmo y valor para enfrentar antici- 
padamente un futuro inciettoque la 
sodedad y la globaluac6n en q w  

un des~erto sin limite. Sin embargo, 
cuando nosestimulamos, indtamos 
y afirmamos, podemos dirtinguir 
entre aprecio y afirmacl6n: apre- 
ciamos lo que hace una persona, 
pero afirmamos lo que esa persona 
es. Nos esmeramos para que se 
nos aprecle y luchamm par logros, 
sin embargo, para reafirmarnos 
no requerimm esto, ya que son- 
plemme consiste en "ser". Y aqui 
como maestros debemos asumir 
que el aliento a nuestros alumnos 
es un alimento diari~ para forjar su 
erpirrtu guerrem. 

Habrd pues q w  avrvar la inte 
ligencia y fonalecer la voluntad 
como potencias especificamente 
humanas. Porque a un an~mal se ie 
puede domesticar, se le entrena, se 
le adiesfra, vero sdlo a1 ser rac~unai 
se le puede eoacar, y como maestros 
es precis0 que demos lo mejor a lor 
alumnos para sacar de eilos lo que 
son capaces y se conozcan mew, 
que dexubran cudies son sus fuer- 
zas m$s intimas, aptitudes y posi- 
b~lidades que les constituye, y por 
cohsiguiente, qaealuar lo quesente 
que puede y debe ser, Ilev6ndolo 
a la formari6n de su permalidad 
para su dearrollo integral como 
ser human0 y habra entonces que 
dar motnros, saber motivar, antojar, 
entuimmar, para que quiera crecer. 

i Y  c6mo lograr tan adua tarea? 
Vwiendo come maestro 10s vaiores 
y vinudes. FrteserA el mejor motivo 
para que los que esr6n a 5u cargo 
quieran seguirlo, porque la verda- 
dera esancia de la educacion es pre- 
parar a1 hombre para la bhsqueda 
de valores, quere enamore pues de 
lorvatores, que viva de ias vtrtudes, 
que quiwa querer, este es el prina- 
pal papel dei educador, lograr que 
asisa. Es Cuanto. 



generaclones en llegar, y otras tres en volver. 
Eso la habia asombrado.iC6moes poslbie que 
Ileguen, asi revoloteando? iSerian marlposas 
de vuelo regular? iEs pos~ble andar por ahi 
distraidamente, como la mariposa del cafe, y a 

la vez hacer algo que lmpl~ca 
tener un claro proyecto, una 

-- -1s- declsdn que puede llegar 
a trascender la propia wda, 
e ~rnolucrar incluso a varlas 
generacrones? 

Comento que habia marl- 
Eduardo Muslip posas que m~graban desde MPxlco hac~a Esta- 

dos Un~dos. €1 respondi6,feliz: 
-iLas dejaron pasar sln pasaporte? 

;No les echan rnsectic~da? 

En esta mesa se puede fumar, dijo PI; se 
acomodo en la sllia, dejo el 

diario y se dispuso a sacar un cigarriiio, como si  con ese gesto re 
abriera la posibilidad de todo un futuro mejor. Entonces empezo 
a hablar. El habia trabajado muy concentrado y silencioso toda la 
manana y queria hablar y fumar. Ella se arrepintio poi haber acep- 
tad0 ir a! cafe en la pausa del trabajo; al rev& que el, durante ias 
tiltimas horas habia hablado muchisimo. Hubiera querido destinar 
ese rato a mirar pasar la gente en la calle, o ni siquiera, tal vezscilo 
mirar lacalle mientras la gente pasaba. Y habia dejado de fumar. 
<#I rnrnnahrn nnlneaba on noco el cioarrillo oue habia sacado, 

Uno de sus temas preferldos era lo mal que 
Estados Unidos se portaba con el mundo, y 
ella no queria hablar de eso.Tampoco le gusto 
la referencla ai insectlcrda; nunca habia pen- 
sado en las mariposas como lnsectos, aunque 
siguen las metamorfos~s de todo insecto, que 
no existen en 10s seres humanos, b~en dexrip- 
tas por el documental. Las marfposas mgra- 
torias la habian ~mpresronado, per0 no tanto 
como ias que no cumplen con todas las etapas 

de [as metamorfosis gene- 
<" --, , ,r-. .-.-z-.r.-. . .  - . . 7 - -  ~ ~ ~ . > .  

como si eso mejorara la calidad del cigarrllio m i h o  y del acto de ticamente previstas. Ciertas 

fumar, y producia la pequena llama del encendedor, y el humo, y orugas, informaba con pesar 

naian cafe y habiaba;ella tambien hablaba, peropoco, y el tiempo el documental, no llegan a 

fue pasando. Lo que ella dijera no importaba mucho; en ese sen- ser mariposas. Algo en ellas se I 

tido 61 no era como la oente oue se acercaba c0nfunde.y sededican agozar I 

a su escritorio,no ledemandaba nlnguna res- 
puesta titil slno un par depalabras que 5610 
semian para que el luego cubriera extensa- 
mentesu turno, asique la s~tuacion noestaba 
tan ma1 La atenc~on de elia c~rculaba oor el 

del sol y de su vida vorazy ras- I 
trera y continliancrec~endoen 

1 su estadio de orugas; aumen- 
tan su tamaiio varias veces 

I 
I 

1 mas del que alcanzan cuando 
~~ -. ~~- 

cafe sin detenerse demasiado en ninguna 4 
deberian transformarse. Una 

parte, ni siquiera en las imdgenes del televi- vez q w  pasa ese momento, 

sor instalado cerca del techo, y @I se puso a pierden para siempre la posi- 

leerie algo dei diario, y era notable como las bilidad deconvertirse en mari- 

paiabras que provenian del apretado parrafo losas: siguen viviendo en 10s Lboles, bien 

de ordenadas iineas tambien aieteaban erra- visibles sobre las ramas, como si disfrutaran de 

tir.= x l r d d n r  rip la me-. un oue sinrieran la sentir el caloren su cuerpo blando y tan bianco .,-"-" . , - - . - - . - - . - . . . - - - , . . . .7 - .  ~ ~ 

necesidad de ahuyentarias. a pesar de estar slempre al sol, hasta que ias 

Entonces entr6 la mariposa. Su itinerario tenia un rumbo tan alteraciones metabdlicas les hacen ~erder su 

poco cierto a m 0  el de la voz de 41 o como el de la mirada y la tipica voracidad de orugas Y Wan tambih de 

atenciirn de elia, que record6 el documental noneamericano que tomar agua, y mueren deshidratadas. Las esce- 
habia visto el dia anterior: algunas mariposas si  tienen un rumbo nas hablan sido filrnadas en un zooibgico de 
cierto, van desde el sur de Mexico hacia el norte, cruzan la fron- Floridadestinadoexclusivamentea mariposas. 
tera con Estados Unidos, y viajan mil kilirmetros m6s. Tardan tres Y ella tuv0 el impulso de comentarlo, per0 eso I 

hubrera impllcado seguir hablando de Estados A ella slempre le habia molestado ese tono piadoso; a veces @I 
Un~dos,asi que no lo dijo. se acercaba hastaei exrltorlo de la recepcion donde la vela hablar 

En la mesa habia una taza,debajo de la taza con 10s clientes y le dirigia unamiradacompasiva como quer~endo 
un pequefio plato, a1 costado otro plato mi5 decirlequh trabajo horribleei tuyo. Ella miro denwvo el telev~sor, 
pequeiia con un bollo de papei metdlio, que en efecto, esas personas desesperadaseran todas mupres. Le fas- 
habia conten~do un muy peqoeAo alfajor. Un t~dio eso de las mujeres desesperadas Debia haber tambien unos 
poco m i r  a la izquierda estaba un cenicero. cuantos hombres pasindola muy ma1 por ahi. Hublera mandado a 
La mariposa se poso sobre el plato donde su compaAero a ese lugar para que se desesperara un poco. 
habia estado el alfijor. El compaiiero hablaba De golpe noto que la marrposa ya no estaba en el plaro. Ni en 
y hablaba, y debajo de PI se distribuian esas el cenlcero. Ahi habian quedado 10s restos 
redondeces: 10s platitos, la tazk el cenicero. El del clgarrllio.Tan poco tiempo habia bastado 
cigarrillo iba y venia, daba vueltas respetando para que este sufriera una profunda transfor- 
10s movim~entos de la mano, y se depositaba maclan. Pew5 en tas tres etapas del cigarrlllh 
a veces en el cenicero. Despues reemprendia sus metamorfosis: primer0 el prolijo objeto 
el limitado vuelo, siempre industrial similar a otros, con el wave oior del 
dir~gido por la mano Aspera 

' I  
tabaco fresco; lwgo ei recesivo soporte de la 

del hombre. Ella repar6 en esa brasa, movil, desplazindose por el aire, alrede- 
mano, que no parecia penene- dor de unapersona; por fin,ese resto Irregular 
cer en absoluto a una persona aplastado en el cenlcero, a veces algo dgza- 
locuaz esos dedos tan fuertes 

4 
gueante cerca de la punta quemada, malo- 

y silenciosos, y que hacrian lo liente. ~nmunda. Sus tresolorestan claramenre 
que se les ordenaba sin com- distintos. 
prometersemuchocon la tarea $1 tambien miraba el cenicero. 
que les esraba asignada, como -No tenemos tiempo de fumar ouo cigarnllo. Ni de 
obreros que a la vezobedecen pedlr otro cafe. 
y desprecian a su jefe. Ella vio "iTenemos?? casi dijo ella. €1 lamrro en a~iencio,tai vezcomo 
tamblen el riesgo de que la SI buscara q w  lo ayudara a decidir3e.E~ ese breve s~kncio compar- 
brasa llegam a las das lentas de la rnariposa, rid0 dla sintioque re abria la posibilidad de un contact0 drferente. 
que seguia en el phtito donde habia esrado el €I era una persona distraida, m8s distraida queella: re distraia con 
alfajor,tan cercadelcenic@ro.Elentuslasmodei el caf4,con hs companerosde trabajo, con Estados Unrdos. Ella no 
hablante iba en aumento -empezb a hablar se d~straiaasi: nunca dejaba de pensar en si misma. Sln embargo, 
sobreotroscompairerosde tmbajo-; su cere- M habia consegw~do distraerla por un momento, alpunto que eta 
bro lba destinando cada vez menos recursos sMo habiavistoenelal portavozde sos temas tan poco interwan- 
a atender a las tareas mecdnicas, como man- tes. iconlo seria dl en una escnaamorosa? Se imagine el cuerpo 
tener el itinerario correct0 del clgarrillo, yen  entero del hombre deditdndosele muy contento, con inter6 y 
cualquier momento podia haber una falls, y energia. Le mlro nuevamente las manos, que descansaban sobre 
10s dedos y la brasa se dirigirlan haw  el plato la mesa, a la expectativa dequesucediera algo distinto; no querian 
donde estaba la mariposa. seguir siendo bs  instrumentos de alguien que apenas les hacia 

Ella noto que en el televisor pasaban lm6ge- ptoducir movimlentos sin nlnglin objeto en conwrsaciones tri- 
nesde una guerre. Uamasque salian en medio viales. 811 quiso que la pausa empezara de nuevo; sinti6 que, de 
de una nube negra. Unas im&genes de gente alguna manera, habia perdrdo el tiempo. 
desesperada. No debia haber mariposas en ese -Te espero aque fumes otro, SI queres -le dijo, mlrh- 
lugac tanto sol, tanta sequedad, tanto calor, y doio solo fugarmente; huo como que el televisor le llamd la aten- 
ahora ese humo horrendo y m& calor con 10s cion de nuew. El pareci6 vacilar un insrante, y luepo neo6 con la 
incendios y aparecian esas llamas anatanjadas cabe~a. Pagaron y fueron hacia lasalida.Al i l e b r a i  pwAa,ellase 
que no podian srno recordarle la mariposa que dio vuelta Y echo un vistazo Dor el iuaar. 
estaba a punto de ser quemada por la brasa LLamariposasalii por la Gtana-dijo el. ~llasesobe- 
del cigarrillo del compaiiero que hablaba y salt6.4~6 mariposa, casi le pregunta per0 se contuvo. Salieron del 
hablaba. caf4. 

-Pobres, esas rnujeres desespera- 
das- dijo 41, protector. 



El fenomeno 

U pasado22 de mam la organhack% separatkta vawa EuslediTa 
W s u n a  (Patrh Vawa y l.ihad ETAl dedam de m a m  unib- 
teni un "alto al fuegd,abriMoseasI b posibirkbd dedar fin a uno 
&losmmictosdelteonrimoqueakanzayacasidnmdkadasde 
wbtendaen W i i a  y d surde Fra~ia 

El termnmo paredera, hoy por hoy, un fenheno que llega a 
I 

su punto alminante d 11 de sept'mbre del 2031 en los Estados ieo-M.IuSn 
r t z  59 Unidos de Nolteandlica y d 11 demam d e w  en Espaiia.Vkto -,,,,," Jw,.mh, 

F&= cslLs5Pa. 
~hih&. C h i .  

dede hfmntera nortedeM&bmseapt&moun confkto M u m  ~ u m t a ~ b m r n  
leym,siwporelconbalio:seasumemngranc~&~porbsrepet- wg*m WIV* Chhwhua.Chih. y &IS 4s. 

asim que ha &nib en bs poihies de segutdad na&nal que f i  $: ' . ' 
bum implementar el gdierw wlteaIIwrkano, por lo cyal para 
Wrim wes inmendented dearso queterga este hecha 

La &n es que si d gob 'm  espafid consgue establecer 
negociadones con erte gnrpo q u e  surgb en 1959 y arest6 un 
dum pipe ai gobmo franquista con el aseinato del C a m  
Bbm, el 20 de diclembre de 1973 en Madlid- y de ddw dilogo 

, . 
M u m  V~C~M~PIIO ~bralurn wnzaiar 

' Cd. Guemro, Chih. reconmuye UM sohc6n poltica aesteconnictoatmado,ento~~ $Eu%5* 
el gob 'm  de J& Luis Rcdriguez Zapam estard demostrando 
que hay mareras de conduir problemas rodales tan erpinosos 
mmo b ETA,a paltir deunestado dedwecho,apegado a b l q a  la 
duntad poltca de bs pattes y a la exiyncia adadana 

Una sakr&n p o k  al confl i i  de La ETA tvide&ria qw bs 
polfis milnares de pa& pfher mudstas para xwMr al term- 
rimo quedatian rebasadas, dmmtr6ndose que bs irwaiones 
mjentes no dk, son injustfedas siw admas inhuma~s en 10s 
i n~~de l~b~ ,que~1dmqu i4&mos fwrae la ib rde&a-  ~hihu*~"'m". 
dosdedecechobasadosen politiiextelioresdenointerwncmn 
No &+"lhlosel de losbdM bs utopias ~ n ~ ~ o  reba- 

sadas; sabemos queantes t!a ha* intentor semqantes que han 
hacasadaNoerbpimoavezqueb ETAoelgob'mespaM b u ~  
can codidones para el cese a bs dm hostiles, m o  d i o  
en 1977 v aue heao en b dkada de Im ahos or80 se caract& p~ 
el -&enti de b linea dura de la ETA Hub, admas, obos 
intents 

Es dedr,esta promera de aito a1 fuegq no es la primera w que 
seanunda por partedeb ETA,sinmbaqo,adifefendadebsos 
rionesanterioresdpuebloespahlparece haberllegadoasuilnite, 
y si en 10s ahsmnta y mta losetanae~mtrabaneco~ 
b pobbcbn dvil,ahora esta m h a  reorganha en d m  g~pos 
we buxan b pazy b $stick para quieneshan skda aseinados por 
ksatenfadosteno~istar Unafqra daveesFemandohvater,quien 
fotma paltedelgcupo [BastaYai, una devariasorgankacones pm 
fatas 

La pregunta es q& siinfado u opdones o h  esta dedsii 
y el &logo que la organMn miliar puede estaker con los 
gobiwnosespamlesyhancesegq&lectura tiereenelcontextode 
b gbbalmbn dd tenwicmo y de la valenda enelmu&.(SB) 

- 

I Librodi de Chihuahua 

migratorio : 
desigualdad fiente 
a la globalizacion 

&, 
Los movimientos lnternos depoblacion constituyen en la 
actualidad unfenomenodeterminantede loscamb~osen 
el volumen, estructura y caracteristicas de ias poblacio- 
nes,tantoen loslugaresdeorlgencomoen losdedestino 
de 10s flujos migratorios. Con el rap~do dexenso de las 
tasas de fecundidad y mortalidad, el fenomeno mlgrato- 
rio ha cobrado mayor relevancia como factor expiicativo 
de las principales transformacrones demograficas en el 
territorlo mexicano. Asimismo, ios cambios econbm~cos 
product0 de la insertion de Mexico a la competencia 
mundial (globalizacion), a partlr de la segunda rnitad 
de la decada de 10s aiios 80, han derivado en lmpactos 
notables sobre 10s mercados de trabajo, principalmente 
10s relacionados con el sector rndustrial del patsy, den- 
tro de este, en aquellas regiones mds identlficadas con 
el modelo de desarrollo orientado al mercado interno. 
Al ser el factor economico el detonador de la migracion 
rnejor documentado empiricamente, era de suponerse 
un camb~o en la direccion de 10s flujos de personas 
muy acorde con las situaciones especificas del empleo 
en cada estadp. Asi, las entrdades de la frontera norte 
-principaimente Baja California y Chihuahua- se han 
convertido ed 10s tres ultimos lustros en Importantes 
centros receptores de poblacion mlgrante. 

El presente escrito esbora el panorama reciente de 
la migrac~bn interna en Mexico, y hace hincap~e en que 
ktaes una respuestade la poblacron a las des~gualdades 
frente a las oportunidades de empleopromovidas por el 
actual modelo de desarrollo del pais. 

sido de grandes transformacio- 

--, mformado u adlgma 
de vinculos entre lar rpqlones y paises del mindo. Este 
procero, conocido como globdizaci6n, secaracteriza por 
lntensos intercambms de carictercomerciai, lnformatico, 
tecnologico y econbmico, entre otros, que sin embargo, 
excluyen el iibre tr6nsito de mano de obra. 

A mediados de 10s afios 80, 10s paises de America 
Latina dieron un giro a su politica comercial mediante la 
liberaliraaon de sus economias. Mixico no fue la excep- 
cion y entro en este proceso global. Laentrada de Mex~co 
al llbre comercio internacional data del afio 1985 cuando 
pas6 a formar parte del GATT (General Agreement on 
Tariffs and Trade), dando otro rumbo a la historia econd- 
mica del pais.1 Desde entonces se han presentado d~ver- 
ras transformxiones, entre las que destacan. la libera- 
luacion de su economia, la promoclon de un modelo 
industrial orientado hacrael extetior,una mayor inversion 
extranjera, la reestructuracion de ias reglas de operaaon 
del mercadodetrabajo, una reduccibn del sector p~jblico 
via la dismlnucion de la burocracia o venta de empresas 
paraestatales y, posteriormente, la firmade un tratado de 
iibre comercro con Estados Un~dos y Canad6.2 

El transrto de la econornia mexicana al nuevo modelo 
de desarrollo, condujo a una competencia des~gualenhe 
las empresas nacionales y las orientadas al exterior, 
debido a que no todas tuvieron la capacidad produc- 
ova y financiers para competir con eficiencia y calldad. 
Aslmismo, el lento crecimiento de la demanda interna y 
la sustitucion de product05 nacionaies por lmportados, 
afecto a la mayoria de las ramas productoras de bienes 
materlaks reduciendo, con ello, la capacldad de generar 
empleos, sobre todo en ias manufacturas y en la agricul- 
tura.3 A pesar de la perdida de dinamismo, la Industria 
MaquiladoradeExportaci6n (1ME)mostrdun crecimiento 
Importante en la generacion de empleos, pues p a d  de 



451 mil en 1990 a 1,167,239 empieos en el atio 20053 
Las entldades mas afectadas con la implementac~on 

del nuevo modelo fueron la cludad de Mexico, Guada- 
lajara y Monterrey. En contraste, las cludades fronterlzas 
del norte dei pais y otras crudades med~as mn gran pre- 
sencia de la industria maquiladora de exportac~on pre- 
sentaron menores efectos negativos.5 

Las consecuencias distlntas en el centro y norte dei 
pais no fueron fortuitas, ya que se trata de dos ambitos 
territoriales distlntos por iar trayectorlas de desarrollo 
que han practicado. El primeroesel espacio que alberga 
la industria implantada en la fa= de industrlal~zacion 
sustitutfm y que abarca las mnas metropolitanas dei 

m1grac16n como el norte del pais y estadoscircunvecinos 
al Distr~to Federal, quesi blenen IosaRos ochenta ya pre- 
sentaban ganancias migratonas, noessino hasta losaiios 
noventas que despuntan en terminos reiatlvos frente 
a otros lugares como la mlsma ZMCM? En ese sent~do, 
se puede decir que la frontera nome ha mantenldo su 
lmportancfa en 10s pr~nclpalesflujos migratorios del pais. 
Los inmigrantes, en esta porcion del pais, procedentes 
de otras entldades ajenas a Os reg~on, se incrementaron 
casi contlnuamente en 40 anos, al pasar de 328 mil en la 
segunda mitad de la decada de 10s atios clncuenta a 553 
mil en el primer qulnquenio de 10s noventa y a 898.596 
en el aRo 2000.10 

En la frontera norte destaca pur su magnitud el movi- 
miento migratorio hacia Baja California, cuya poblacidn 
se conforma con mas del 60% de migrantes provenientes 
de otros estados. De igual manwa, es notable el carnbio 
de direco'bn de las corrientes migratorias del estado de 
Chihuahua, ya que transita del predominio de la salida de 
su pobiacion, a1 increment0 irgnificativo de la entrada de 
migrantes en el period0 1985-1990 y 1995-2000.Tamauiipas 
y Sonora registran una creciente llegada de inmigrantes, 
aunque no con la misma magnitud de Baja California y Chi- 
huahua. Nuevo Leon, par suparte, seasemejaa la evolud6n 
seguida en iaZMCM, ai reducirre su tasa neta de migradon, 
per0 que continua siendo poritiva. Por ditimo, Coahuila es 
la dnica entidad del norte dondepredomina la emigracion, 
aunque con una rendencia hacia el equiiibrio," 

centrode Mexico. El segundo es el terr~torio configurado 
en torno a la l5gica de industrializacidn nortefio-fron- La vecindad geogrAfica de 10s estados fronterizos 

terlza, de creaci6n m6s reclente con bases de compe- mexlcanos con Estados Un~dos y el crecientedinamlsmo 

tencia m6s sdiidas por la orientation desu produccion ai de la IME en las ciudades fronterizas -aunado al creci- 

mnrradn ~ ~ t e r m n  Q miento y divers~ficacibn de las actividades economicas 
, , -- - - -, . -- , . - . 

otra los camblos tamhien alcantaron a los vinculadas ai sector secundario (manufacturas) y al ter- 

movimientos internos de p0blacion, L~ llteratura refiere ciano (comercio y serviclos no financieros)- han hecho 

que las migracrones internas en Mexico modlficaron de este espacio del pais un lugar con dinamlsmo econo- 

el comportamiento tradiclonal ,jurante las dos "ltlmas mico y con un tip0 de industrializaci6n adecuado a 10s 

dkcadas. La zona Metropolitana de la cludad de ~e~~~~ nwvos retos de la gioballzaci6n y. sobre todo, apta Para 

(ZMCM)~, de ser una region receptors de mlgrantes, per. SegUir generando puestosde trabajo. Esa soiidezy dins- 

d,,j capacidad coma tal incluso se Mlv16 mismo de 10s mercados de trabajo de la frontera norte 

expuisora con fuerte presencia en la geografia naclo. la estd conviruendo, a su vez en un polo de desarrollo 

D~ louai manera. las modalidades de los fiuios tam- que ejerce influencia sobre la mlgraclon lnterna e inter- 

(caracteristlco en 10s aAos sesenta y setenta) redujo su 
predominio, y en su lugar aparecieron, cada vez mas, 
movlmlentos urbanos-urbanos, metropolitanos-urba- 
nos, y una creciente incorporacion de 10s estadosfronte- 
rizos como receptores de poblacion, entre otror.6 

En este nuevo mapa migratorio nac~onal, cabe desta- 
car el fortalecim~ento de otros destinosgeografrcos de la 

III. ConsidPfacionesJinahs 
Lo argumentado hasta aqui nos permire establecer, t d -  
ricamente, un vinculo entre el tlpo de industrial~zacion 
surgida en alguna (s) region (es) del pais y ias tendencias 
de la mlgracion lnferna e lnsercion de ios inmigrantes en 
10s mercadosde trabajo En esa direcclon, el vinculo con- 

siste en que cuando el tip0 de industria se desarrolla en 
determinada region, surgida bajoel modelo de industria- 
lizacion sustitutiva -y por ende con escasa importancia 
de la actividad maquiladora-, la atraccion de inmigran- 
teses baja o tiende a reducirse en el tiempo y la insercion 
laboral de ios inmigranter en la industria manufacturera 
es escasa. En contraste, cuando ei tip0 de industriaiiza- 
cion se caracteriza por el predominio de la IME, de sur- 
gimiento mas proximo, la  atraccion de inmigrantes es 
eievada y creciente, 10s inmigrantes son selectivos en 
algunas caracteristicas sociodemograficas con respecto 
a inmigrantes de otras regiones y la insercion de inmi- 
grantes en la industria manufacturera es numerosa. 

El razonamiento anterior se fundamenta en la escasa 
competitividad quepudieronofrecer iasempresasmanu- 
facturerasen regiones tradicionaies ante las demandas y 
exigencias dei nuevo modelo de desarrollo, de tai suerte 
que se afecto directamente a ios mercados de trabajo. 
Estos tendieron a reducir el empleo via el despido de 
personal y, por consiguiente, a aumentar la emigracion 
y reducir la inmigracih de personas. En contraparte, 
regiones como la frontera norte, que adquirieron impor- 
tanciaen el sector industrial con el auge de la IME,fueron 
mas resistentes a 10s cambios generados por el reciente 
modelo y, por tanto, tuvieron una incidencia sobre el 
empleo y sobre la migracion interna, distinta a la obser- 
vada en ias regiones de industrialization tradlcionales. 

Por lo anterior, el nuevo patron del fendmeno migra- 
torio interno de Mexico se convierte en un indicador 
consistente y sensible de las profundas desigualdades 
regionales que frente a la generacion de empieos e t a  
promoviendo el proceso de giobaiizacion. 

Ren4Zentena:Tendenriary penpwtivas en lor mrcador detrabab local 
en M4xiro: jmisde b mirm?'. Ponenrla presentadaen el Forerobre Pobla- 
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y 14deatubrcde 19991. 
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'Teresa Rend6n y Carb~Salar,'Ajum~twrural y empleo:elcaw,deMhxico" 
R ~ V ~ S ~ ( ~ ~ ~ ~ O M I ~ P I ~ ~ L ~ O I I ~ C I ~ I O ~ I I I O ,  2. 21MCrim, 19961. 
'INEGI,Ertadirt!ar d e l ( ~ i n d ~ ~ t n ~ M a q ~ ~ l ~ o r ~ d r E ~ o ~ ~ ~ r d n ,  1998 y 2206. 
5 G a m y  Riven. Didmtcomacmeron6mlra delorc;udodereo Mtnro, INEGI 
ICOLMESIIIS-UNAM.Merico,r. 1.199S;Orlandina Olvem v Briaida Gaaia. . . 
'Carnoor rwlemclen af.clzadctraoqo no.%! a mcr caw' m bru#,or 
o ~ r n o g m h ~ ~ d ~ d ~ ~ ~ ~ r ~ I I o ~ ~ o o m  11. 2 md)o.a901to oe '9%) 
' T ~ ~ A C g t a e t ~ ~ . ' R ~ ~ s t h ~ t ~ ~ a ~ a n p ~ ~ d ~ * f ~ ~ a y ~ ~ m o o ~ ~ t ~ ~ ~  ~n 
I C ~ U M O C P ~ C  nals1rdLzat 6ncnci MncacMcxro' R c v s t a 1  OCEOAL 61 
~ b n  de 19971 
'.aZHCMcomp~cnacr cohuntoae aldergacmonelctc8 D8nnloFeocra , 
osrnnc paconrroaoor ociErtaooocM6xro Vcg apar t  aa8.m. 'U gfa. 
con  I" I rnonom<acn a rLganmnropo nanraclaC voaa0cM4~<o' 
m~mlo .  Mcxra. 1999 
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Creador Emkrito 

Compromiso con el oficio 

Victor Orozco 

Quiero agradecer 
fhihuahuense de la Cutura el haberme confer~do la 
distincion de Creador Emerito y al rector de nuestra 
Universidad Autonoma de Ciudad Juarez por haberme 
propuesto para tan honroso gaiardon en la reciente con- 
vocatoria publica David Alfaro Siqueir0s.A todos ustedes 
por su acompaiiamiento. 

Cuando era estudiante en la Universidad de Chi- 
huahua, hace unos cuarenta atios, me toco escuchar una 
conferencia-mitin del gran pintor nacido en Camargo. 
Poco tiempo antes habia dejado la prision a la que fue 
sometido de 1960 a 1964 por el presidente de la Repu- 
blica Adolfo LopezMateos, en castigo por su militancia al 
lado de 10s trabajadores ferrocarrileros y de 10s maestros, 
asi como por la organization del comite de defensa de 
las garantias individuales. Se me quedaron en la memo- 
ria algunas cosas que alli dijo. Una de ellas tenia que ver 
con el compromiso de la cultura con las grandes causas, 
corno bellamente decia un cura catolico que profesaba 
la teologia de la liberacion (unico que en Chihuahua, por 
cierto, me acepto corno padrino en un bautizo). Aludia 
Siqueiros a un antiguo debateentre dos propuestas: 

-Lade aquellos que piensan que 10s trabajosde crea- 
cion -y me refiero aqui a todo tip0 de quehacer intelec- 
tual, sea en la literatura, en las artes,en la historia o en las 
ciencias naturales, pues todos ellos lo son en una forma 
u otra- no tienen otra fidelidad masque con sus propias 
ieyes, su dinamica interna y sus finesespecificos; y 

-La de quienes consideran imposible y esteril cons- 
truir argumentos, reconstruir y entender procesos histo- 
ricosoexplicar a 10s naturalesal margen de loquesucede 
en la sociedad. Esto es, que aun el cientifico o el intelec- 
tual que se tenga por quimicamente puro, depende para 
su quehacer de una condition de minima libertad. Y esta, 
o puede ser liquidadaoestablecida solodesdeel entorno 
social en el que convive. 

Me adscribi desde muy joven a la rlitima idea y 
siguiendo tambien otra divisa cara al pensamiento de 
David Alfaro Siqueiros, he considerado que el trabajo 

intelectual es siempre una labor que mantiene compro- 
misos y responsabilidades. Las tienen unos con ios que 
ocupan 10s sitiales del privilegio y el poder, las tienen 
otros con 10s que luchan por iibertades e igualdades. 

Cada vez que se pone en marcha aig6n gran mo* 
miento emancipador, se opera la division entre 10s inte- 
lectuales. En la Norteamerica de hoy, por ejemplo, 10s 
liberales, como se identifica a116 a las corrientes de la 
izquierda, forman filas con 10s millones de emigrantes 
que tratan de alcanzar derechos negados hasta ahora; 
10s conservadores, a su vez, se arropan con las tesis del 
nacionaiismo y la preservacion de supuestasidentidades, 
para caer al final en el racism0 y en la discriminacion. La 
revolution mexicana escindio a 10s intelectuales, lo hizo 
el movimiento estudiantil de 1968 y lo hizo el alzamienm, 
zapatista de 1994. 

Yes posible tambien que se haga ciencia para destruir 
y aniquilar, no para construir y salvar. Y que se utiiice a 
la cultura no para elevar al hombre, sino para someterlo 
y degradarlo, o bien para infamar y denigrar. En gran 
escala, el siglo XX conoci6 las monstruosidades del fas- 
cismo y del stalinismo. Todavia recordamos con pasmo 
como fueron avasalladas la inteligenciay la razon por 10s 
ministerios de propaganda y de "cultura" en la Alemania 
nazi y en la Union Sovietica. Y como se fabricaron las 
grandes mentiras y se ocultaron las grandes verdades. 

Son 10s casos extremos, ocurridos hace apenas unas 
cuantasgeneraciones.0tros muchos ha habido a lo largo 
de la historia, representados por inquisiciones y cacerias 
de brujas. Nuestro tiempo, pareceria demasiado lejano 
de tales atrocidades, per0 en diverso plano y en nuevos 
contextos, se asoma el viejo rostro del totalitarismo. Hay 
que derrotarlo. 

Nuestro pais corre el peligro de caer bajo el dominio 
de dos o tres zares de las finanzas, de 10s medios y del 
poder politico, quienes decidiran que vemos, que oirnos 
y aquien elegimos. La denigrante aprobacion de la ley de 
radio y television por el senado y su apresurada promul- 
gacion por el presidente de la Repriblica auguran omi- 
nosos signos sobre el horizonte de la cultura y peor aun. 

sobre la capacidad de 10s mexicanos para dec~dir gobre con el desarroilo cultural. Entre las orimeras. seiialo una 
nJestro destino. De no revertir este oesastroso act0 de ya mJy lejana pero no ello menos traskndente: la 
10s dos poderes federales, el penranl'ento cr'uco, la libre liqu~dacion del antiguo lnstituto Cientiko y Literal ode 
eleadn de 10s gobernantes y el propio sistema demo- Estado en 1954. Con esta erronea decisibn, se corto de 
nitico, se encuentran en un grave riesgo. G e l  vlejo ros- un tajo un proceso de acurnulackjn cultural e intelectual 
tro del Hermano Mayor que todo lo sabe y todo lo vigila. 
Hay quederrotarlo. 

Existe otro deber fundamental de 10s quehaceres 
intelectualer, aun cuando no les es privative, porque lo 
tlenen todas las labores, de6de las m6s modestas hasta 
la$ consideradas exceisas: er el compromiso con e l  ofi- 
no. Perm~tanme ilustrar esta responsabilidad con la wda 
ejemplar de nuestro fallecido maestro Federico Ferro 
Gay. Muchos de los aqui presents recordaremm alguna 
ocaston en que se nego a asisttr a reuniones y eventos 
tenidos como muy impottantes, incluyendo 10s organi- 
zados en su honor, porqua .V~nc~dian con su crase. Jamis 
suhordino su oficiode maestro a ningunaotraactividad, 
porque asumia que se t r a m  de su compromtso vttal, 
Es decir, asumio la dignrdad de su trabajo y con ello la 
dignidad de s i  mlsmo. Quiz6 por ello murio de la mejor 
manera poslble y como todos qulsieramos hacerlo:en su 
campo de batalia, pues de no ser por las ultimas vacacio- 
nes, con segur~dad habria caido en un salon de dases. 

Vale q u h  agregar que tal obligaci~n del trabajador 
intelectud coh su oficio resalta en sus relaciones con 105 

poderes facttms, que pueden ser el Estado, la iglesia, 10s 
partklas y losmed~osdecomun~caci(m. Puedeacontecer 
que abdrque por temor a 10% ataques que le vlenen de 
alguno de eltos o porque re etmegueacambio de dinero 
o canonjlas. En cuafquiera de 10s dos caws estamos en 
presencia de una autonegacion o autoanuiacibn. La 
libertad y la independencia para formular juicios, cons- 
tituyen el agua y el aire de las labores de creacibn. Sm 
ellas, la obra resultante noes slno una falsfficaci6n, una 
miserable imponura. 

Qulsiera ahora referirme a atcjuno de 10s rasgos que 
ha tenido la hrstor~a cultural contempordnea del estado 
de Chihuahua, en la que me he involuaado por un largo 
tiempo. Cuenta esta historia en su haber grandes iogros 
y realizaclones. Desde la fundacton de las dos Univer- 
sldades publicas entre 1954 y 1973, la del lnstituto Chl- 
huahuense de la Cultura en 1W2, hasta la gigantesca 
obra historlografica de Francisco R. Almada, Eos ensayos 
hist6ricos de Jose Fuentes Mares o la literatura de Jestis 
Gadea. Y el trabajo de novelistas, poetas, historiadores, 
ensayistas,vivos omuertos,cuya lista desdeluego no me 
atreveriaa nombrar, que la enrlquncen y enaltecen. Este 
esfuerzodeconstrucci6n y creadon ha sido,sin embargo, 
acompaiiado tamb~en de xciones dextructivas, o bien, 
de omiriones en las politicas pllblicasque tieneh que ver 

que tenla ciento ancuenta aRos y quefue irrempiazable. 
Mas adelante vino fa clausura de la Escuela Preparatoria 
de la Unlverudad Autonoma de Ch~huahua, que habDa 
heredado aquei viejo legado. Ahos despues, tambien la 
clwsura de la E ~ ~ e l a  Superior de Agricultura Hermanos 
Escabar con la dispersion y destruction de sus archlvos y 
herbolario. Nunca podremos 10s ch~huahuenses recupe- 
rarest@ glgantesco patrlrnonio cultural y cientifico saai- 
ficado en aras de pasiones e intereses politicos menores 
y mezquinos. iQue tontraste se advierte cuando vemos 
como ciudades o pueblos en paises europeos o en Ena- 
dos Un~dos, guardan como joya sus lnstrtuciones cultu- 
rales! 
El intensisimo cambio que ha experlmentado Chl- 

huahua durante las Oltimas tres o cuatro dkcadas y que 
ha llevado a establecer nwevos patrones en la distribu- 
aon de sus habitantes yen  lax relaciones econ6mlcas. 
no ha tenido correspondencia en la polltica oficial hacia 
la cultura. Ciudad Juarez alberga a mis  del4046 de ios 
habitantes del estado y genera mas riqwza, es dear, mas 
bienes econljmicos per capita que ninqun avo centro 
urbano en la ~ e ~ u b l k a .  ~ecesitayjustifi;a una inversion 
mucho mayor para la generacdn tarnoien de bienes cul- 
turales en unasimilar proporc16n. No ex ocioso recordar 
que allidende prosperan ias artes, la arquiteauta, la life- 
ratura, 10s parques pt ibl~co~ con bibliotecas ademas de 
10s campos deportivos, aumenta en proporcldn geome- 
trtca la calidad de vida, el sentldo de apropiacion de la 
ciudad por su gente. 

No voy a extenderme mas, pues dirdn que me aprove- 
chodeestaocasibnen que notengo que pedir la palabra 
y que adem6s no vinieron a aburrirse. Asi que, de nueva 
cuenta muchas gracias, a todos, a la do$ Jorges, Quin- 
tana y Carfera, por sus generosas palabras, a las que hay 
que tomar, desde luego,corno palabras de amigos. 





a campesino vulgar 
que halla el celebre 
aul6s abandonado por 
Atenea. Por lo general, 
las explicac~ones de 
palefam son divertidas 
porque resultan tan 
lmprobables y compli- 
cadas como la mlsma 
trama de la leyenda 
que pretende expli- 
car. Son lnvenciones 
deconstructivistas, que 
perpetradas por sus 
epigonos llegaron a 
rozar el ridiculo abso- 
luto.Tal es el caso de la 
explicacron por pane 
del Andnimo Vatican0 
del mito de Pasifae. 
la esposa de Minos 
que, bajo el disfraz de 
madera de una vaca 
construido por Dedalo, 
copulb con un tor0 y 
engendro a Asterion, 
ese ser con cuerpo de 
hombre y cabeza de 
tor0 conocido como 
el Mlnotauro. Uno no 
puede leer el An6nimo 
Vatican0 sin encontrar 
sabroso divertrmento 
en la interpretacion 
del episodio: "Pasi- 
fae, enamorada de un 
joven paisano suyo, 
convirtio a Dedalo en 
complice y colabora- 
dorde supasion.Como 
tenia la costumbre de 
ser precavida antes 
de llevar algo a cabo, 
solo cuando Dedalo le 
construy6 una replica 
bellisima y semejante 
punto por punto a una 

vaca vlva, acudio esta 
aao seguido a casa de 
este, con el disfraz de 
vaca. Alli se unia a SU 

amado, hasta que fue 
de dominio publico. 
LO que se cuenta es un 
mito: Ahora podemos 
entender que sucede 
realmente cuando 
vemos a una vaca tocar 
a la puerta de una 
casa. 

Palefato era Un 
cientifico, wn espiritu 
critic0 respect0 a las 
pinceladas legenda- 
rias y populares que 
enturbiaban la solem- 
nidad de unos dioses 
a quienes no niega. Un 
pionero muy valioso 
del metodo exegetic0 
que, como sabernos, 
no puede explicarlo 
todo porque muchas 
veces ese todo carece 
de explication com- 
pleta. Hay un estufido 
chocarrero acerca del 
famoso cetaceo que 
obligaba a 10s troyanos 
a ofrendarle jovenes 
quedevoraba acambio 
de no asolar su ciudad. 
Pal6fato se pregunta 
con sorna: "iQuien no 
sabe que es una insen- 
satez que 10s hombres 
establezcan paaos 
con 10s peces?" En 
esto se nota que Pale- 
fato era un hombre de 
otro tlempo, y no pudo 
escuchar a George W. 
Bush cuando declaro 
(27 de septiembre de 

2QoO): "Creo que 10s 
seres humanos y 10s 
peces pueden coexistir 
pacificamente" 

Hoy vivimos tambien 
tiempos de crisis en 
que todo es replantea- 
ble, como ya en su dia 
hizo Palefato. Es mas: 
hoy dia todo se pale- 
fatea. 

Arturo Herrem Robles ! 

La seguridad pcibllca Y 
la partidpad611 duda- 
dam en Veracruz 

EI texto del doctor Josh 
Alfred0 Zamleta Betan- 
court, publ'lcado por la 
Universidad Veracruzana, 
es el resultado de una 
investigaci6n de caram 
cualitiva, apoyada con 
aigunos dator, cuantita- 
tivor Para esto el autor 
tom6 como punto de 
partida 10s siguientes 
indicadofes: desempleo, 
urbanizacidn, alteman- 
cias, desencanu, religiose 
y mlgracdn. El texto esta 
divldido en tres intere- 
santes capitulor,. El pri- 
mero se refiere a la5 tasa5 
deiicthras y su correiaci6n 
social, el segundo aborda 
10s programas imple- 
mentados en Veracruz; y 
d tercero abarca todo lo 
que se reflere a la particid 
pacion c~udadana. 

En la obra, el autor, 

quien tambiin se des- 
empeiia como maestro 
visltante de la Universi- 
dad Autdnoma de Gudad 
Ju4rez, realiza un anilisis 
detallado sohre las cau. 
sas de la delincuencia, 
y su forma de combatir. 
Para esto propone tres 
nlveles de prewncibn. El 
primero se refiere a pro- 
cwar que no % cometa 
el delito, el segundo a la 
impartici6n de justicia, y 
el tercero tlene que ver 
con la readaptac16n &I 
delincuente. 

A lolargodel trabajo,el 
autor hace una diferenda- 
cion entre lor, programas 
de "ciudades seguras" y 
el programa deyero tole- 
rancia" ya que el primero 
tiene un enfoquemcial en 
el cual hacen hincapie en 
la atencidn de la saiud, la 
educacibn, y 10s nervlcios 
pbblicos, mlentras que el 
segundo corresponde a la 
mano derecha del Estado 
en el coal sus objetiws 
son la limpieza de clase y 
el aumento de las penas 
coma un mecanismo para 
resolver la delincuencia. 

Zavaleta resalta que 
el esfuem que hace el 
gobiemo federal por 
incluir la participation 
ciudadana en la segurt- 
dad pdblica es un asunto 
reciente y ademas esta 
limitado como(.l lo men- 
ciona a d l o  opinar, suge- 
rlr, denundar y monito- 
rear. 

Olra de lasexper~encias 

que menciona el avtor 
de este l~bro y que com- 
parte con 10s leaores es 
c6mo se han organizado 
10s ciudadanos para hacer 
frente a la delincuencia, 
y coma ejemplo cita la 
delegadon Benlto Jua- 
re,? en el Dlstrffo Federal, 
donde re formaron comi- 
tds vetmales, mismM que 
prepararon paquetes de 
stimulos que dieron a 
10s poiiclas. Por otra parte 
se interpretaque han sido 
pocos 10s municipias en 
10s males se ha impul- 
sado la partinpacion ou- 
dadana en relaci6n a la 
seguridad publica. En el 
caso espectfico de Vera- 
crvz se instalaron conse- 
jos, tomites y subcomit6s 
pero solo con el afan de 
legitimar las acaones de 
gobierno en materia de 
segur~dad publica. 

0 autor, ademis, plan- 
tea algums exexperiehrias 
de ciudades como Bue- 
nos Aires, Argentina, Sao 
Paula, Brasil y Santiago de 
Chlle. 

Igwlmente, aborda el 
debate legislative en el 
cual se discure el tema de 
la seguridad, el plantea- 
miento que hacn I06 par- 
ndos politicos a travOs de 
sus diputados en el con- 
greso local de Veracruz. 
Por una parte, afirma que 
el PRD discute la necesi- 
dad de analiuar las causas 
de la delincuencia y c6mo 
la politica neoliberal es 
un obstaculo para crear 

mejores cond~ciones de 
seguridad publica. Sin 
embargo para el PRI no 
es netesarlo debatir las 
causas de la dellncuenoa 
sino crear las ieyes nece- 
sarias para terminar con 
este probiema. Para el 
autor del libro es impor- 
tante que re d~scutan 
tanto 10s asuntos sociaies 
corn 10s jwidicos de la 
delincuencla. 

Menciona que en 10s 
gobiernos de Agustin 
Acosta Lagunas, Fer- 
nando Gutiirrez Barrlos, 
Dante Delgado, PaBicio 
Chirinos y Miguel Aleman 
(1980-2002) se caracte- 
rlzaron por util~zar a la 
seguridad pdblica como 
mecanismo de represibn 
contra nihos de la calle, 
obreros, campesinos, 
indigen*, etc. Se viola- 
ron Sistemdticamente los 
derechos humahos y las 
libertades polftlcaz. 

El autor enfatisa sobre 
la necesidad de la ciuda- 
danizanon de la segu- 
ridad pirbllca donde es 
necesario que las organk 
zacioner de la sociedad 
civil seintegrena la planr- 
ficaciljn y diseiiode pollti- 
cas de segwidad publica. 
Asimismo,abordael tema 
de la ciudadanizaclon de 
lax ~nstitucrones y destaca 
el papel de 10s partidos 
politicos que ron insenst- 
bles a tos esfuerzos que 
realiza la sociedad civil 
organizada, ya que en 
iugar de involucrarse dl0 

se preocupan en trafar de 
ganar elecc~ones. El texto 
esta iieno de ~nformacirjn 
valiosa que no aproxima a 
la realldad que vive Vera- 
crux en materla de segu- 
r~dad publlca, asi mismo 
es un documento val~osi- 
simo para el analisis arm- 
paratrvocon m a s  lnvesti- 
gaaones que re pudieran 
real~zar en algunos munl- 
crpros del pais. Dado ios 
llltimos aconteclmlentos, 
el texto se Impone como 
una iectura obligada, no 
obstante que re trata de 
un ardis~s de caso reglo- 
nal, me parece que se 
pueden extraer bastantes 
expefienclas para d resto 
del pats. 



El baile de 10s 
hombres solos * 

Libni Rodriguez 
Elizabeth Mora Hernandez*" 

E 
i tema de la sexualidad en Mexlco 
ha s~do censurado durante mucho 
tlernpo por 10s regimenes politicos 
y la Influencia rellgiosa: aunque ha 
estado "oculto: en ocailanes asun- 
tos como la homosexualidad en la 

historla del pair ha traspasado el silencio al tras- 
tocarse en e~dndalo y, por tanto, no quedan 
en el dmbito de lo desapercibido. Quii6 uno de 
estos casos quehan ~0nm0~10:lonad0a la socredad 
mexicana es aquel ocwn~do el dia domingo 18 de 
noviembre de 1901, en la tercera calle de La Paz 
(actwimente Ezequiei Montes) en la uudad de 
Mkxico, en aparlencia una simple reunion; per0 
el ruido que hacian alliineom~d6 a 10s wcinos Y, 
enfonces, fw necesarla la incurslbn de lor gen- 
darmes, quienes sorprendidos revelaron que la 
mpuesta presencia femenina en d~cha tewlia 
era tan sola una farsa. Los diarios stela ciudad de 
Mxico h e n  referenc~a de lo ocurrido de esta 
manera: 

Repugnante es el hecho que descubri6 la 
policia en una de las calies de La Paz. Ceie- 
brindose ahi un baile en el que se estaba 
produuendo mds ruido de lo necesario en 
una diversion. AcudiB la policia y se encon- 
tr6 que en el baile no habia una %la mujer: 
pus  la veintma que aparentemente estaba 
eran hombres vestid05 de corpifio y ennagas 
y p~ntados con colorete y aigunos con aretes 
sobrepuestos. Mujeres y hombres seencuen- 
yan en la carcei! 

Las publicacloner periodistics se caracteft- 
zaron por abordar la homosexualidad como un 
acto nefando, inmoral, aberrante, entre muchos 
mis calificatiws de esta specie. Tuvieron gran 
influencia en la soctedad, pmvacaron la generali- 
zacibn de un sentimiem homoffhbicoclaramente 
demostrado en la difusibn de chismes callejeros, 
ofensas y burlas aiimentadas por el morbo y el 
recham. Es aqui donde nace la popular leyenda 

de estas 41 personas. 
En un pnnciplo 105 periodicoscapltalinos 

no llegan a un acuerdo sobre la cantidad 
de personas encontradas en este bade de 
10s hombres solos; algunos mencionan la 
gxistencta de 20 personas, otros hacen una 
vaga referencia a 42 parejs, al final preva- 
lece en losdiariasel nlimero del imaginario 
popular que nos menciona a41 indlvidws. 
algunos wstidos de hombre y otros de 
mujei? Entre ellos, habiaquienes al contar 
con una posicidn social de ilimitada influen- 
cla, pudieron escapar del procero juridicd 
que se desanolld en contra de 10s liamados 
depravados e invertidas %exudes. 

Lainfluenciade la revoiuc16ncultural yel 
capitalism0 wno a cambiar las condiciones 
laborales de la porfiridpoiis. El mcimlento 
& unaclase media.elaumento de empleos 
del sector burocratico y en ias fabricas 
hicteron surgir lo que llamamos: "crisis de 
mascuiinidad porfifiana: pues estas nue- 
vas activbdadee eran conilderadas afeml- 
nadas, ai representat la decadencia de la 
popular imagen masculina defuerza bruta 
queliquidaba el esqwma tradicionai de las 
"tres efes" que se supone distinguen a los 

hombres (fen, fuene y formal), que 10s gobier- 
nos posrevoluc~onarios se encargaron & recu- 
perar, cuando ia homofobla se incorpom en el 
proyecto nacionalista. 

La postura & la camarilla porlirtsta no fue 
condescendiente con 10s inculpados quienes 
fueron remitidos a YucatSn durante la Guerra 
de Castas, junto con el @j&cito mexicano. Dla- 
rios como El impnrcia14 dieron a conocer que 
esfos 12 proce~ados no iban en bas filas de 10s 
"valientes soldados", sino al empieo de la zap  
(abrir brechas y poms, levantar fonificac~nes, 
etcetera). El gobierno trat6 de evitar estetipo de 
esdndalos, 10s cuales ponian en ciiis la estabr- 
lidad y legitimidad de un reghnen politico hete- 
rosexual; como sucedi6, por ejemplo, en 1905 
en el Reino Unido,alnltrarse rumoresde homo- 
aexuaiismo dentro del sequito de Guilleno ll 
(Eulenburg), de acuerdc con Victor Gondlez 
Marias en su trabajo "Apuntezsobre la constfuc- 
c6n de la masculinldad en Mexico a trav& del 
anedeclmon6nico". 

El contml de estas "conductas perwrsas"fw 
apoydo por la moral religiosa y fundamen- 
Pal en estudios como el del crimin6logo Carla 
Roumagnac? cuya hipdtesis seiiaiaba que este 
tip0 de desviaciones representaba una ame- 
naza para el desarrollo politico, economico y 
racial de tanaclan. 

Explicaba que la homosexualidad, en parti- 
cular, atentaba contra la existencia mlsma del 
pab, puesinducia a la conformacton de unlones 
sexuales infertiles en una epoca obsesionada 
por la fewndidad nauonal? Los fwmosexuales 
constltuian una amenaza pan la juventud, la 
moral, la seguridad pliblica y sobre rodo, para 
la reproduqibn. Entre 10s sln6nimos de "homo- 
sexual" u t i l i i  10s t4rmlnos: traidor, mfetmo 
mental, degenerado moral, sodomita y oimi- 
nal. Roumagnac concluia que ia existencia de 
este tip de desviaciones sexuales en personas 
comunes las hada propensas para desarrolbr 
un caracter violento. Su opinion fue respaldada 
afios despues por el criminalista Aifonso Millan 
y por 10s nuevos avances de endocrinokrgia; 
estos tiltimorexplicaban que 10s homosexuales 
o invenidos sexuales adoptaban 10s rasgos m5s 
negatbos de su sexo; por un lado, las mujeres 
eran chismom, intriganres, perfidas, coque- 
tas; por om, 10s hombres se componaban de 
manera hostil y agresiva? Ei crimin6logo Radl 

Gondlez contribuyo al sentiiento homofb- 
blco nacional ai declarar que de todos los deli- 
fos, la homosexualidad era el mjs pellgr~sr, par 
eonomper de modo permanente el caficter 
moral de un crimlnal susceptible a regenera- 
cion. 

Esre suceso sac0 a la luz practicas cultu- 
rales de exclusiijn y represion hacia 10s grupos 
homosexuales, pues desde entonces crecri, la 
ik ta  de sin6nimos que hacian referencia a ellos 
de manera despectwa tales como maricoh, JOto, 
desviado sexual,caballo, mayate, lag%tljo, entre 
muchos otros que atacaban y condenaban sus 
preferendas mrnales. Han pasado mas de cien 
aRos de estos aconteomlentor, per0 observa- 
mos que, aufque exlste una mayor "iibertad" 
para expresar las orienradones sexuales (saiir 
del clirset], 10s ataquercontin~ian. 

En 10s protagonistas de "el bade de lor 41" 
percibimos una falta de voz pBblica, puer no 
tuvieron oportun~dad de defend& sus prefe- 
rencias. En la actualidad 10s grupos gay se orga- 
nizan para que sus derffhos human05 y clviles 
sean regpetados y por t e w  una voz piblica y 
politics. 
Las conclusiones podrian ser muchas,asfcomo 

10s cuestionamientos que parten de este tema, 
pero tal vez lo oportuno sea retle~lonar acerca 
de como una muitiplic~dad de factores [$wider, 
politicos, idedogicos, culturales) han mudado 
nuestm pensamiento y permiten mostrat res- 
peto y aceptacion hacia la diversidad sexual. 
M6s de un siglo ha transeurrido desde el 'Baile 
de 10s hombres solos". La pregunta es: ique 
op~nibn tenemas hoy? ihmos cambiado?, ihay 
aceptacibn?, iiriamosal barie? ... 

F ! m ~ ~ n l g ~ & ~ h ~ ~ ~ ~ a  rrw reuidn 
Un~amentcfueron lnculpdorlor 19qua srabanvntldar 

mma~P,perer6lnhremn reriut~tto**YucaW 12deelbS El 
lmamul, 23 d e n w r m b n d e 1 9 ~ l , w u d ~ e e ~ ~ ~ P  41 
Permimy rueram pOmrhnQ 
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Modbrm Mema, S$qbU1,2Wl,p 192 
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La enseiianza de la 
historia en la 
primaria* 

Marlon Martinez Vela* 

a ensefianza de la historla se ha visto 
condicionada, a traves de ios aiios, por 
la postura e intereses guhernamentaies. 
Es decn, de acuerdo a lo que le 
mnvenga al goblerno en turno, eso es L lo que se enseha. No pretend0 

inventar el hilo negro ni el 
agua tibia n ios burritos con 

mayonesa, simplemente quiero sefiaiar algunas 
~nconslstenciasdentro del libro de textoHisrofia. 
Cuortogmdo, editado por la SEP e impreso por la 
Comislon Nacional deTextosGratuitos. 

Asi, en la ~resentac~on del libro de texto, 
senalan del hsmo que 'aoarca desoe cuarenta 
mil anos antesdeCristo,hastael sigloXX:'Como 
re puede uno imaginar, el tiempocontemplado 
er inmenso; re me antoja insufr~ble, no me 
parece que sea apropiado abordar un periodo 
tan extenso en Lna edad tan temprana -9 o 10 
afios-, ni posterior. 

Por otra parte, una cuestion que me parece 
muy delicada es el hecho de que 10s textos que 
acornparliln la lecci6n, ya Sean fragmentos de 
crbnicas, poemas,f~tcgrafiaspocasvecestienen 
firma. Esto, por un lado, se trata de un delito: se 
llama plagio o pirateria; por otro, si un maestro 
quiere prof~ndizar en el tema, no saDrA a que 
fuenteacudir deb~do a esta falta. 

En la leccion 2, 'El Mexico antiguo. Los 
pueblos mesoamericanos", parece muy 
extraiio que hablen robre un Mextco antlguo, 
cuando @lo sefialan a culturas no m6s aRejas 
de 2,500 afios antes de Crlsto, sin tomar en 
cuenta a 10s indigenas que habitaban la region 
de Los Cabos alrededor de 10s 8,000 antes de 
Cristo: "... a~rovecharon en forma eficiente 10s 
recursor merinos desde por lo menos el iniclo 
del Holoceno. hace aproximadamente 10,M)O 
anor'? ;Acaso Baja California Sur no es pane 
de la nacion mexlcana? Q~iz6 haya vivido mis 
poco mas de ve'ntiGis anos enganado y esta 
wrtenezca realrnente a EUA, a Groenanoia o a 
- -, . - - - . . . . . . 

En el periodo "Desc~brimiento y Conquista: 
leccion 6,'La conquistade MexicoU(p. 571,en un 
oarrafo v medio res~men todo lo referente a .o 
acontec;do en esta etapa en el none de Mexico: 
a pesar oe que son correctas las caracteristicas 

sefialadas. tesultan insuficientes para entender 
mejor lo sumdido en estas tiemas. 

En la Leaion 7, "La economia: existe una 
im recisi6n y mntradici6n ya que, pw un 
lag, sefrah que la exlavitud estaba permitida 
y, pirrafos despue8, menciona que se prohlbta. 
May dos verdades en la m i m  l~dbn ,  ~cutil, 
entonces, es m6s verdad que laotra? 
'La herenc~a del Virreinat~: lecean 4 en "€1 

W i c o  virrelnal: hay una contrad'kcibn con 
lo que piantea el libro de text% "El sistema de 
cabildos y ayuntamientos, que w mantime en 
nuestros dias, fue traido a la Mwva EspaM por 
10s conqui&dores" (p. 80). En la Mlstofia de 
la5 histo i i  de la naei6n mexicana, se fee: 'la 
f u n w i n  del cabildoes un acontectmiento w 
dota al pueblo de personaltdad y legitimi!ad 
poikica y aparecewmo unadgcisi6ninterna de 
10s membros del altepetl, no como imposici6n 
delexterior"?Me p : r e  que gdifiereuna vh6n 
de la otra. 

En el capitulo " a  Indepe&entian, lecci~n 
11, "La pnmetos twurgenter: aparece un 
recuadro tiulado "Contra la esc:LavlNd", en el 
que nos habtan de qua en to& America re 
pmcticah la escbvihd, aunque no precisan 
quiemes se enmntraban en tal situach o que 
porrentajaje representaba el problem en esa 
@oca, M b  delante, en otro recuadm ron el 
encabezado "La voz de Hi&lgo:el cura e x r i b  
sobre el mrdadero propdsito de ta rwoluci6n 
de lndependenda: 

Para la felicidad dei pais es necewio quitar el 
mando y d poaer de la manor de lor europeos 
m@ rr tQcloel obletodenuwhe empresa,parala 
qua $tamo~~utorizadm por la Mz camfin de l a  
naodn y por lus senhmlenm que se abrigan en 
lor cormnes de lor aiollos, sunque no puedan 
k i r k  m 10s lugares dwde a t in  todavta kzj~ 
b [&f& smdumbre mi01 lp de 981. un ~ e r n o a r b m n p  y tirano 

Gwno podmos abservar aqui, Hidalgo 
manlfierta de fama daa c6mo el printipal 
mtiw de ose conqicto es de~pjar  a 10% 
ey~holes del podar y no buscar, o tener, una - alternatiw de gobierna Simpkmente q u e h  
cambia de m m .  Otm d a t ~  i n t e r m e  es la 
mention solo de 10s sriollos y no de 1% d W  
castas novohl~anas. 

Si v a m  hasta la pdgina 172,mr~espondIente 
a "El Mbxico coRtempor&neo: IL?eeCr6n 20, 'Del 
campo a la cludad:encantraremosque,a pesn 
deser unaediiibh dd 2002, la dfra que manejan 
wbre poblad6n de mexicanos e3 menor a $ 
actual y a la q w  prabablemente existfa en ral 
aiio. Pifrrrnan q w  'sbmos m4s de ciento un 
millones" (p. 98). No niego que sQmw r i d s  de 
esa cantidad p r o  deberian ser un polo m b  
pwisos. 

El contentdo del libro de tern finslita con 
un pdrrafo que &dice asi: R principios de los 
ahos resen@, el pais que nos leg6 la Revolucidn 
se habia transfarmdo casi en el M&ico que 
conocemos hay". Nada m h  faltan mds de 40 
ail%, per0 no lmporta, poqua, gmciar a la 
herencra revolucionaria,esta nacbn estiiaualita 
a como era en la 06cada de lor aios 60. b n a s  
han desfilado ocho ~residentes de la ReDublica. 
algunarmatanzas, r&ueltacdesastfes &turales 
y otrm detalles q w  pues no Importan porque 
estamos casi coma en 10s ahossewtta, 

Ai firgl, a manera de anexos, &ne una arte 
dedicada a la bandera y al himno nadonal 
donde, por un lado, noexplicanel signficado de 
lor colores de b bandera ni sb evoluci6n, 5610 se 
dedican a realizar descripciones fisicas de como 
estae. @uila,en qkseapoya, cuestionesquea 
menor aue uno sea invidente no Dodra wrcibir. 
En c~antoal himno, explican algunos a;caismos 
que ahi se ~tilizan, pero no asi SL contenido 
total. - 

Eh este breve Mdlisis, er ~aloahk am 
necesitamos UM reforrna educat:va, una 
reestructuracion de los programas de histwia 
en todos 10s niveler, pero en la primaria es una 
necesidad apremiante. No podemos seguir 
rnitificando a 10s personajes Je vivieron antes 
que nosotros. La SW, en el Li ! ro del maestro? 
seiiala q,e buscan lo contrarii, pero no se ve 
por ninqun lado que em este ocurriendo y nl 

tanto federales como estsales, municipales y 
escolares conocen el problema pew no hacen 
lo necesario para rewlverlo, para erradicarlo. 

Estamos en 10s inicios dc un nuevo siglo, un 
nuevo mllenb, a centurias de la gestacion de 
nuestra identidad como nacion. No importa 
cuanta sangre ha ido derramada, cuanta tinta 
se ha ven'do pot mlilnes ae piginas, con tai de 
legitimar un Estado. Hace fatta una reescritura 
oe la historia. Naoie va a venir a regaiwrnos o 
damoscosconones-nielg6ber precbw-por 
querer rescatar nuestro pasado del ostractsmo. 

db*. 
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eCuiintos dijo? < 
Lugar que ocupb Chihuahwa a nivel naeional Rspectoa muertes raternas en 2005. ' 1 R Seglund~ can Sirfali~cimifnto~ 

2. NLimera deinmigmntes ilegabafrI7flicanos quelkgarona las klss canaries del' 
12 aJ14demayo de 2006, R A611 inmigrafltcs 

r Nhm da inmlprantes ilegales mexicmos qwe mwieran en2005 
al intemarcmr la frontera con Esfadm Unidos, reg& la cancilleria 

- - mexicana R 445 

Porcenmjede mujwes inmigrantes ~legalesqueintentaron auar  la frontera d@ $004 a 4. 2606, R 12% 

Cantidad de emptearque genera lain(lu5tria de l o s v f d e o j ~ ~ s  en Evtador 

d o  
Millonas de d6Jaresque generala industrim de losvrdw~lregw en 6. E d w  Unidos R 18 r n~ /  rnillone~de &/are$ 

NdMro de personas que reoberen safrwsaiectdnkos 
c~mapropaganda polftka en 20% R. 40 m~Ilofiesert un 

Nflmero de muneios publicitarbsenY~IeuisiQn d u m b  abril deAndf&s lrnuef Laps 8. Obrador, Felipe Calderbn y Rbbetto Madtaro R Cunfio ml 

Pbrmtaje defumadetas que qumemd en una dbdaen  Ciudad Jdrez. g, &30% 

10 Ganancias~btenidapor 10s imrer5bnkas extranjwosen la 
Bolsa Mexima devalorer (BW) en los pri~erostres mess da 

@ 2 ~ ) 6  R 8 mil 940 mrllorie~de dWm 

El agua es como nuestra farnilia 
n I I . I I 

Vebemos quererla y cu~darla 

Porque estarnos hechos de un 70% de agua, porque no podriarnos 
vivir sin ella, porque el planeta, el continente, nuestro pais y nuestra ciudad no 
exisfirian si faltara el agua. El agua es nuestra rnejor aliada, vive para nosotros y 

vivirnos gracias a ella. Es corno un rniernbro querido de nuestra farnilia, 
nos cuida y nos quiere. 

Ademus, en JuQez somos afortunados pues el agua cuesta mucho 
menos que en otras ciudades mexicanas 
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REQUISITOS PARA HACER US0 DEL SEGURO ESCOLAR: 

a) hesentar FORMAT0 PARA ATENUON DE ACUDENTE EXOLAR, debiiamente se- 
llado y firmado por el director de la exuela o persona autor~zada. 

b) La atenclon medlca se bfinda exclusivamente en los hospltales convenidos que se 
encuenban al r e m  del FORMATO PARA A T E N C I ~  DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

c) Cuando el accidente ocurra en el 'aayecto, se Ilemra ai nlfio(a) al hosp~tal y posterenor- 
rnente, quien lo ingrese tendra la obligaci6n de obtener el Formato debidamente requisitado 
y entregarlo en el hospital; de lo contrano, 10s gastos no seran cubiertos por el Seguro. 

NOTA: En caso de ser acc~dente de transto se debera anexar croquis del slniestro - expedido par la autoridad cornpetente. 

d) Para efectos de la atenc16n rn&dlca, el acc~dente debera ser reportado en 
un plam rniximo de 24 Hrs. batindose de zonas urbanas, y para zonas 

rurales se dari un plazo rnax~rno de 72 Hrs. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO 
NO PROCEDERA LA ATENCION POR PARTE DEL SEGURO EXOLAR. 

Mayores informes: 

Chihuahua: 
Cwrdinsdb Estatal de Sqluro 

b l a r  
C. Pntonio de Montes No. 4700 

Col Pawmencana 
Tel. (01-614) 429-34-37 

LADA sin costo 01 800 715-87-01 

- 
Ele luan Gabnel y Pserradenx SIN 

Tel. (01-656) 629-33-CC Exts. 55856 y 55755 


